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Països enriquits i països empobrits.  
Encara hi ha dubtes sobre el 0,7%?

“El benestar relatiu dels països occidentals està intrínsecament 
lligat al manteniment de la desigualtat i la subordinació  

dels països empobrits” 



2

Editorial

Fa trenta anys que les ONGs reivindiquem que les 
administracions públiques destinin el 0,7 % del seu 
pressupost a la Cooperació Internacional. Per què?

En aquesta revista ho volem explicar. Creiem que no 
som del tot conscients del fet que els que vivim en 
els països del Nord ens estem aprofitant d’una es-
tructura econòmica que sistemàticament perjudica 
als països del Sud global. Avui en dia els mecanis-
mes són una mica més sofisticats que en temps del 
colonialisme, on simplement s’extreien els recursos 
de les colònies (minerals, fusta, cautxú, aliments,...) 
sense cap tipus de contraprestació.

Els països rics i les grans corporacions multinacio-
nals aprofiten el seu domini geopolític i comercial en 
l’economia mundial per deprimir o abaratir els preus 
dels recursos i de la mà d’obra al Sud Global. Dit 
d’una altra manera, traiem la matèria prima i la ma 
d’obra del Sud a preus baixos, la portem al Nord per 
manufacturar-la, per després vendre-la a un cost 
alt al Sud. Així doncs ells han d’exportar molt més 
per pagar les seves importacions, permetent al Nord 
aconseguir una apropiació neta a través del comerç. 
D’aquí es deriven tot una sèrie de conseqüències 
que podeu llegir als articles que hem seleccionat.

Ara bé, no n’hi ha prou amb retornar el 0,7 %. Avui 
reclamem que sigui efectiu el concepte de Justí-
cia Global. Ens referim a acabar no solament amb 
aquest colonialisme modern sinó a que els drets 
humans de totes les persones del planeta siguin 
respectats. No fer res per buscar un món més just 
de veritat, ens converteix a nosaltres mateixos en 
uns aprofitats de la injustícia. Recordem que for-
mem part del món privilegiat i enriquit per la misèria 
d’una altra part d’aquest mateix món.
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El personaje: Sebastião Salgado  
y su obra
“Con esta foto somos testigos de una gran puesta en 
escena donde los mineros se nos revelan engarza-
dos en una enconada lucha, dispuestos en la pátina 
de la imagen como pequeñas figuras insertas en las 
silenciosas faldas de la tierra. No solo se advierte el 
empeño de muchos por llegar a la cima, también se 
dibujan las asimetrías y los esfuerzos de actores sin 
rostros, enfrascados en sus rutas hacia el cenit de 
la mina, mientras destraban los rigores y obstáculos 
que impone una cartografía adversa”.

Este comentario entrecomillado es de Octavio Fraga 
Guerra, y nos ofrece la visión del experto fotográfico 
sobre la fotografía de Sebastião Salgado. Pero sin 
necesidad de ser una lumbrera en el arte de retratar, 
la fotografía nos regala otra perspectiva: la explo-
tación. O, por mejor decir, la doble explotación: la 
del ser humano, que trabaja diariamente en la mina 
hasta la extenuación para conseguir unas migajas 
que llevar a su casa; y la de las minas del denomi-
nado Sur Global.

Esta segunda vertiente es la que nos ha llevado a 
elegir a Sebastião Salgado y su obra (el surrealismo 
realista de Sebastião Salgado) como el personaje 
de este número de la revista Quetzal. La razón es 
obvia: porque esta imagen icónica, sacada de las 
profundidades de su obra, concentra todos los in-
gredientes para poner cara y ojos al extractivismo. 

Sebastião Salgado nació en Brasil en 1944. Fotó-
grafo sociodocumental y fotorreportero, ha viajado 
a más de cien países por sus proyectos fotográficos, 
principalmente del denominado Sur Global. Suele 
fotografiar en blanco y negro con Leica. Ha recibi-
do numerosos premios, entre otros el Príncipe de 
Asturias de las Artes de 1998. Sus fotografías más 
conocidas son las tomadas en las minas de oro de 
Serra Pelada, en Brasil, a cuya serie corresponde la 
foto que publicamos. 

Dice Sergio Díaz, presidente del CAF, que “cuanto 
más oscura es la piel, más garantía de exclusión y 
de pobreza hay”. Si eso es cierto, los personajes de 
Salgado serían los más descamisados, pues a la piel 
natural que les tocó al venir al mundo, añaden la 
negrura del mugre de la mina, consecuencia de la 
sangre, el sudor y las lágrimas que derraman mien-
tras trabajan. 

Ayer fue el oro, la plata y otros metales preciosos el 
objetivo del extractivismo. Hoy —y mañana— lo son 
los llamados minerales críticos como el cobalto, el 
cobre, el litio y el zing, necesarios para que el Nor-
te Global pueda realizar su transición energética. Y 
según el Banco Mundial, la demanda de esos mine-
rales aumentará un 500 % hasta el 2050. 

Foto de Sebastiao Salgado (Brasil). De la serie 
Serra Pelada (1986).

 

 
 

Foto: Sebastiao Salgado 

Foto: Sebastiao Salgado
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La nostra riquesa és la seua pobresa 
Gil-Manuel Hernández i Martí. Diari La Veu del País Valencià. 
6.4.2024.

En el món occidental donem per segur que 
la situació de prosperitat i estabilitat és 
«normal», que ens l’hem guanyada com 

a resultat del «progrés», i que marca l’horitzó 
al qual pot aspirar qualsevol població del pla-
neta. 

Els territoris que s’han fet rics i «desenvolupats» 
ho han fet a costa de l’empobriment i «subdesen-
volupament» dels països que han estat saquejats i 
empobrits, a conseqüència d’una política que sem-
pre ha beneficiat als més forts, és a dir, als Estats i 
poblacions del centre del sistema capitalista. 
El desenvolupament econòmic i la creença en el 
progrés han estat les bases ideològiques del món 
ric occidental durant dècades. Els recursos natu-
rals, la mà d’obra barata i els mercats emergents 
dels països del Sud Global han estat explotats per 
l’enriquiment del Nord Global. Esta realitat posa de 
manifest una veritat: el benestar relatiu dels països 
occidentals està intrínsecament lligat al manteni-
ment de la desigualtat i la subordinació dels països 
empobrits. Les classes mitjanes i treballadores occi-
dentals poden gaudir d’avantatges i comoditats que 
sovint són inaccessibles per a molts habitants dels 
països empobrits, però este estil de vida està sos-
tingut per una cadena global d’explotació i injustícia 
que els poders intenten que passe desapercebuda. 

Per desmuntar esta narrativa, és essencial reconèi-
xer les relacions d’explotació inherents a l’imperi-
alisme, el racisme, el classisme, el patriarcat i el 
colonialisme, doncs són les que han conformat el 
món en què vivim hui en dia. Això implica un exa-
men crític dels privilegis que gaudixen les societats 
occidentals i un compromís amb la justícia global i la 
solidaritat internacional. Només quan reconeguem 
la nostra responsabilitat en la reproducció de la de-

sigualtat global podrem treballar cap a un 
futur més just i equitatiu per a tothom. 

L’estructura d’explotació dels pa-
ïsos rics capitalistes sobre els 
més pobres es basa en la com-
binació de tres forces: produc-
tivisme, extractivisme i con-
sumisme. El productivisme 

posa l’accent en augmentar la producció i l’eficiència 
econòmica . Per això, es valora la maximització de 
la producció de béns i serveis per a aconseguir el 
creixement econòmic i el benestar social. L’extrac-
tivisme es referix a l’explotació excessiva i desme-
surada de recursos naturals, com minerals, petroli, 
gas i altres recursos no renovables, sense conside-
rar el seu impacte ambiental, social i econòmic a 
llarg termini. Este enfocament sovint comporta la 
degradació del medi ambient i la concentració de 
riquesa en mans d’uns pocs, sense beneficis equita-
tius per a les comunitats locals o per a les genera-
cions futures. Quant al consumisme, es tracta d’una 
mentalitat o comportament que promou el consum 
excessiu de béns i serveis com a mitjà per a obte-
nir satisfacció personal o estatus social. En el con-
sumisme, el valor d’una persona es vincula amb la 
seua capacitat per adquirir i consumir productes, el 
que sol conduir al malbaratament, la sobreexplota-
ció de recursos i problemes socials com el deute i la 
insatisfacció crònica.

En el context del sistema capitalista les empreses i 
les economies del Nord Global transfereixen els cos-
tos humans i ambientals per mantenir el seu nivell 
de vida a les regions del Sud Global. Esta pràctica es 
manifesta en diverses formes: la deslocalització de 
la producció a països amb mà d’obra barata i baixos 
estàndards laborals i ambientals, la sobreexplotació 
dels recursos naturals dels països empobrits sense 
compensació justa, i la contaminació ambiental cau-
sades per les emissions de les indústries del Nord 
Global. 

Les poblacions dels països empobrits, especialment 
les dones, són les que patixen les conseqüències 
més greus, en forma d’explotació laboral, pobresa 
crònica i manca d’accés a serveis bàsics com habi-
tatge digne, aigua potable, escolarització i atenció 
sanitària. A més, les comunitats dels països del Sud 
Global són freqüentment víctimes de l’expropiació 
de terres i recursos, de la corrupció sistemàtica, la 
pèrdua d’autonomia i el desplaçament forçat per a 
fer lloc a projectes extractius i industrials impulsats 
pel Nord Global i les còmplices elits locals. La lògi-
ca capitalista explica esta obscena situació, ja que 
prioritza el benefici econòmic a curt termini per da-
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munt dels drets humans , laborals i la sostenibili-
tat ambiental. Les empreses i grans fons d’inversió 
busquen maximitzar els seus guanys a través de la 
reducció de costos i l’explotació dels recursos hu-
mans i naturals disponibles, sense tenir en compte 
les conseqüències socials i ambientals a llarg termi-
ni. I si això reporta efectes econòmics beneficiosos 
a les poblacions del Nord global, s’accepta per estes 
sense massa objeccions.

Este model econòmic està estretament vinculat a la 
cultura de l’obsolescència programada. Les societats 
del món ric són impulsades constantment a consu-
mir més i més productes, la majoria dels quals són 
produïts en condicions precàries a països del Sud 
Global. El consum desenfrenat no només contribuïx 
a l’explotació de les poblacions i els recursos dels 
països empobrits, sinó que també alimenta la crisi 
climàtica i l’escassetat de recursos naturals. A més, 
la dependència dels països del Sud Global respecte 
als països del Nord Global en termes de comerç in-
ternacional crea una relació de subordinació. Estos 
països es veuen obligats a adherir-se a les polítiques 
econòmiques de institucions com el Fons Monetari 
Internacional (FMI) i el Banc Mundial, que imposen 
als països pobres uns deutes impagables, i que prio-
ritzen els interessos del món ric, impossibilitant així 
les legítimes aspiracions a una vida millor de les po-
blacions dels països empobrits.

Per desafiar esta situació, és essencial qüestionar 
la lògica capitalista i buscar alternatives basades en 
la justícia, la solidaritat i la sostenibilitat. Per desfer 

estes dinàmiques injustes, és necessari no només 
entendre la interconnexió entre el benestar del món 
ric i el malestar del món empobrit, sinó també qües-
tionar i desafiar les estructures de poder que les 
sustenten. Això implica un compromís amb la justí-
cia social, la redistribució equitativa dels recursos i 
la creació d’una economia basada en la cooperació, 
l’autogestió i el respecte mutu, en lloc de la domi-
nació i l’explotació.

En este sentit, és crucial reconèixer la responsabili-
tat individual i col·lectiva en la promoció del canvi. 
Les persones del món ric, especialment les classes 
mitjanes i treballadores, poden exercir la seua in-
fluència mitjançant la conscienciació, el consum 
responsable, el suport a empreses ètiques i soste-
nibles, i la pressió sobre els governs per a imple-
mentar polítiques que prioritzen la justícia social i 
ambiental. Però també han d’estar disposades a un 
decreixement just, perquè és l’única manera d’ate-
nuar els efectes més greus del col·lapse ecosocial 
en marxa. A més, és essencial promoure la solida-
ritat activa amb les poblacions menys afavorides i 
el suport a les lluites dels pobles del Sud Global per 
la seua. Això implica escoltar les veus dels afectats, 
reconèixer el seu coneixement i les seues 
experiències, i treballar en col·labora-
ció per construir un món més equi-
tatiu i realment sostenible per a 
tothom. Abans, però, caldrà co-
mençar a canviar de mentali-
tat, la qual cosa no serà gens 
fàcil.

“El Sud al Nord”
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Abriendo la mirada
Andreu Pagès, Salou, septiembre 2024

Las Médulas fueron en su origen una explotación ro-
mana de oro a cielo abierto. Plinio el Viejo fue en su 
juventud administrador de las minas y es él el que 
aseguraba que se extraían al año de allí cerca de 
20.000 libras de oro, aproximadamente 1.635.000 
kilos.

El imperio romano, como todos los imperios, se 
aprovechó de las naciones dominadas. Años des-
pués pasó algo parecido con el descubrimiento de 
América. Mucha plata, entre otras cosas, pasó a la 
metrópoli.

Desde el siglo XIX África fue troceada en colonias 
que dependían de las distintas naciones europeas. 
Cada poder europeo tenía sus intereses y se apro-
vechaba de sus colonias. Hasta cierto punto se veía 
“como normal” esta expoliación por parte del impe-
rio de turno.

Mirada crítica. Lo que parecía normal, en la mane-
ra de proceder de los imperios y colonias, nuestra 
mirada de hoy no lo acepta. Este proceder nos hace 
daño. Cambiamos el lenguaje para que se aproxime 
más a la cruda realidad.

No es que en nuestro mundo haya países pobres 
(que suelen ser los del llamado sur) y países ricos. 
Para hablar más correctamente hay que hablar de 
países “empobrecidos” y países “enriquecidos”.

Nos llegan prendas de vestir de Asia. Pagamos lo 
que nos pide el “mercadillo”. Pero somos conscien-
tes de que por los cuatro euros que nos piden no pa-
gamos ni la materia prima ni mucho menos el coste 
de la confección.

Sabemos que quienes han trabajado no han cobrado 
lo justo. Lo blanqueó el importador. Así podemos ce-
rrar los ojos y seguir con... nuestros privilegios del 
primer mundo.

Con los minerales de nuestro teléfono o PC, no quere-
mos saber qué pasa con los habitantes donde se halla 
una mina, ni sabemos de la explotación a los mineros, 
ni si se respetan las aguas, o se contamina...

Compramos a quien lo vende y damos por bueno 
todo lo que ignoramos. Vivimos en la parte de los 
“enriquecidos”.

Por esto no hablamos de extracción de minerales. 
Hablamos de “EXTRACTIVISMO”.

Als anys 70, a causa de l’augment del preu del petro-
li, els països exportadors incrementen les reserves 
de divises que ingressen als bancs internacionals, 
els quals s’omplen de diners. Els bancs ofereixen 
aquests excedents monetaris al Sud a baix interès, 
amb l’excusa de promocionar-ne el desenvolupa-
ment, quan en realitat l’únic que pretenen és afa-
vorir el moviment de capitals per treure’n un rèdit. 

La prova d’això és que es dóna crèdit a dictadures 
i/o governs altament corruptes sense cap 

tipus de problema.

Paral·lelament, el Banc Mundial i 
el Fons Monetari Internacional 
augmenten considerablement 
els crèdits al Sud per afavorir 
la seva modernització i l’en-

El deute extern dels països del Sud 
Extret de: www.interferencies.cc

trada al mercat mundial. Aquests crèdits tampoc no 
es donen amb cap garantia que els diners no vio-
laran garanties dels drets més fonamentals de les 
poblacions on suposadament s’han de destinar.

El deute extern dels països del Sud sovint és impa-
gable —només es poden cobrir els interessos però 
no amortitzar-los—, immoral —perquè el seu pa-
gament impedeix que els governs dediquin diners 
per a polítiques prioritàries (salut, educació, sobi-
rania alimentària, etc.)—, i il·legítim —perquè s’han 
concedit tot i saber que servirien per enriquir elits 
corruptes, per fomentar negocis d’empreses trans-
nacionals que espolien recursos, o per a activitats 
militars o policials de repressió de la ciutadania.
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Desplazamiento, degradación de los 
ecosistemas y extinción de prácticas culturales 
principales afectaciones del extractivismo
Daniel Recillas Quintín. IIS-UNAM. www.iis.unam.mx. 12.08.2022.

Las principales afectaciones que produ-
ce esta actividad sobre las poblaciones 
agrarias son el desplazamiento de sus 

habitantes por el despojo de tierras, la degra-
dación del ecosistema por la sobreexplotación 
de los recursos naturales y la extinción de las 
prácticas culturales de múltiples sociedades.

El extractivismo es un modelo de apropiación de 
bienes naturales para la producción de materias pri-
mas a gran escala, dirigido al mercado global con un 
alto impacto ambiental y social. Esta actividad opera 
con la intención de incrementar la acumulación de 
riqueza de las corporaciones y las élites regionales, 
generando una economía que sale y no deja nada en 
las comunidades explotadas

Entre las industrias que operan de manera formal y 
que atentan contra las formas de organización social 
están la minería, la extracción de hidrocarburos, la 
extracción forestal, la agroindustria y la explotación 
ganadera. Es común que estas corporaciones recu-
rran al crimen organizado para ejercer presión con 
amenazas y secuestros sobre las personas que po-
seen la tierra. 

Uno de los ejemplos más notables de la operación 
de corporaciones extractivistas agrícolas en México, 
son los campos empleados en la industria del tequi-
la. Mientras que por fuera se aprecian campos que 
ofrecen un paisaje de desarrollo agrícola, en reali-
dad son desiertos verdes concesionados hasta por 

10 años a empresas sin ningún tipo de responsabili-
dad social y ambiental, detalló Claudio Garibay, aca-
démico del Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental de la UNAM. Además, existen extracti-
vismos que operan de manera informal, como es el 
caso del narcotráfico en el territorio nacional, pues 
es una industria ilegal que opera como las grandes 
corporaciones, desplazando y apropiándose de la 
tierra con el respaldo del estado y jefes regionales, 
expresó el académico.

Estas actividades generan efectos radicales en las 
formas de organización social, los movimientos so-
ciales que lidian contra estas prácticas violentas 
provenientes del capitalismo, ayudan a repensar y 
reformular prácticas que antepongan conceptos que 
busquen el bien común como la eco territorialidad 
y el respeto de los derechos humanos, planteó Fer-
nanda Paz.

En México, las tierras comunales de descendencia 
indígena son las que representan una resistencia 
más efectiva para afrontar las problemáticas que 
produce el sistema neoliberal, es por ello que 
las corporaciones se valen de individua-
lizar los movimientos que denuncian 
estas prácticas, pues la colectivi-
dad es una de las maneras más 
eficientes para enfrentar las 
problemáticas del extractivis-
mo, afirmó la investigadora.

En México el 10 % del territorio está concesionado a megaproyectos 
que operan bajo la lógica extractivista. Fuente: <www.iis.unam.mx>.

https://www.iis.unam.mx/blog/author/daniel-recillas/
http://www.iis.unam.mx
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La otra cara de la industria textil: 
“Me sangraban los dedos, pero me 
obligaban a seguir trabajando” 
Carmen Blanco Grigelmo. El País, 02.01.2023.

Casi 50 millones de personas en el mundo 
son víctimas de la esclavitud moderna y 
el 12 % son menores de edad. Narseen 

Sheikh es una superviviente del trabajo infan-
til que lucha por conseguir una legislación eu-
ropea que garantice salarios dignos para quie-
nes hacen la ropa. “Me sangraban los dedos, 
pero me obligaban a seguir trabajando por 
menos de dos dólares y un turno agotador”, 
recuerda. Las normas eran simples: si no ter-
minaban toda la faena, no cobraban. Si se dor-
mían, les ponían música alta o agua fría en la 
cara para que se despertaran.

Nasreen Sheikh tenía nueve años cuando huyó de 
Rajura, la aldea en la que nació en la frontera de 
India y Nepal. “Allí las personas son a menudo víc-
timas de trabajos forzosos y las mujeres son escla-
vas del hogar”, explica. Fue entonces cuando cayó 
en manos de la industria textil como trabajadora 
infantil, con tan solo 10 años. Dormía, comía y tra-
bajaba en la misma habitación que describe como 
“una celda de prisión” en una fábrica clandestina 
en Katmandú, la capital de Nepal. Su jornada era 
de 12 a 15 horas al día y los derechos laborales, 
inexistentes. 

Sheikh es una de las voces internacionales más re-
conocidas de la lucha por los derechos de las muje-
res en el sur de Asia y contra el trabajo forzado. Su 
historia la ha llevado a fundar la organización Em-
powerment Colective, que pretende erradicar la 
esclavitud moderna empoderando a las mujeres 
marginadas de Nepal e India. También es una de 
las impulsoras de la campaña Good clothes, Fair 
Pay, en la cual más de 57 organizaciones de todo el 
mundo exigen “una legislación a nivel europeo que 

garantice salarios dignos en el sector de la 
confección, el textil y el calzado”. Su 

objetivo es conseguir un millón de 
firmas para registrarla como ini-

ciativa ciudadana europea.

Esta superviviente denuncia 
el elevado coste humano que 

supone el consumo de fast-fashion (moda rápida) 
en el norte global: “En la fábrica, los cables eléc-
tricos se enredaban en el suelo y las chispas me 
quemaban la piel”, detalla. Estos recuerdos no solo 
han dejado huella psicológica, sino también física, 
ya que sigue teniendo las cicatrices. “Me recuerdan 
de dónde vengo y no me permiten olvidar el trauma 
de la esclavitud a la que he sobrevivido”, lamenta.

Sheikh empezó a odiar cada prenda que confeccio-
naba, a la vez que la envidiaba porque sabía que 
acabaría en otra parte del mundo mientras ella per-
manecía encerrada: “Con el tiempo me enteré de 
que las prendas que cosíamos se lavaban muchas 
veces antes de llegar a conocidas tiendas occiden-
tales. El sufrimiento —nuestra sangre, sudor y lá-
grimas— se borraría, de modo que ni un solo trozo 
de hilo contaría mi historia”. Por eso, su mayor crí-
tica es hacia los directores ejecutivos de las gran-
des empresas del sector, que asegura que ignoran 
el sufrimiento de niñas como ella y “solo piensan 
en sus beneficios”: “Seguimos siendo invisibles: tra-
bajadores y trabajadoras esclavizadas que en este 
momento viven, trabajan y mueren en talleres clan-
destinos, y cuyos hijos harán lo mismo”.

Un millón de firmas por un salario digno

Este relato de esclavitud moderna no es una excep-
ción. Cerca de 50 millones de personas son víctimas 
de este tipo de explotación, que ha aumentado en 
los últimos años, según la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT). El 12 % son niños y niñas. De 
ahí que la campaña que reivindica un salario digno 
para quienes confeccionan la ropa sea tan importan-
te para supervivientes como Nasreen Sheikh. 

Nadège Seguin, coordinadora de Fashion Revolution 
España, está movilizando a miles de personas en Es-
paña para dar a conocer la campaña. “Conseguir esta 
legislación en Europa limitaría mucho a las empresas 
que optan por la deslocalización”, subraya. Asimis-
mo, más allá del objetivo principal de la campaña, 
también quieren sensibilizar sobre el sufrimiento de 
estas trabajadoras. “Como consumidores tenemos 
que aprender a hacerlo mejor dentro de nuestras 
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Nasreen Sheik con las trabajadoras de Local Women 
Handicrafts, en Nepal. Imagen cedida a El País.

posibilidades. Preferimos culpar a la industria en 
vez de entender nuestra implicación en este círcu-
lo. Esta campaña es una oportunidad para demostrar 
que realmente nos importan los derechos de quienes 
hacen nuestra ropa porque firmar no cuesta nada”, 
opina. Según explica esta activista medioambiental, 
no existe jurisprudencia similar en el mundo: “Que-
remos que esta campaña sea un precedente”, añade.

No existe una legislación 
a nivel europeo que 
garantice salarios 
dignos en el sector de la 
confección, el textil y el 
calzado.
Hasta la fecha han conseguido más de 73.000 fir-
mas y esperan que la campaña crezca en los próxi-
mos meses. “Sabemos que hay gente que tiene 
mucho interés en que esto no salga adelante y las 
empresas tienen una buena estrategia de marke-
ting. Pero, también hay mucha implicación ciuda-
dana”, puntualiza. Las condiciones laborales no son 
las únicas que preocupan a las promotoras de esta 
campaña, sino que también han puesto de relieve el 
impacto medioambiental de la moda rápida. Esta in-
dustria es la segunda más contaminante del mundo 
y es responsable de más del 20 % del desperdicio 
total de agua en el mundo. Solo para producir unos 
vaqueros se necesitan más de 7.500 litros de agua. 

El 80% de la mano de obra mundial en el sector tex-
til tiene rostro de mujer. Este cambio podría haber 
marcado una gran diferencia en la vida de Nasreen 

Sheikh. Las atrocidades y la violencia machista su-
fridas por la joven en su pueblo natal la obligaron a 
pasar su infancia en una fábrica y alejarse para siem-
pre de su familia. “Mi familia obligó a mi hermana 
mayor a casarse con 12 años y sentí que yo sería la 
siguiente. Al buscar mi libertad terminé como víctima 
del trabajo infantil”, recuerda.

Las mujeres representan el 80 % de la fuerza la-
boral de este sector a nivel mundial y hay estudios 
que plantean que la violencia de género es causa y 
consecuencia de la explotación económica. Por esta 
razón, Sheik fundó Local Women Handicrafts, una 
tienda de artesanía en la que apoyan a mujeres en 
situación de vulnerabilidad para que logren su inde-
pendencia económica mientras fabrican productos 
sostenibles de acuerdo con los principios de comer-
cio justo.

Su ansiada revolución de la moda podría estar cada 
vez más cerca. Mientras tanto, no pierde la espe-
ranza de que otras mujeres y niñas cambien los te-
lares por los libros de texto, como logró ella: “Si yo 
pude encontrar una vía de escape, entonces tam-
bién podrían hacerlo 50 millones con la ayuda de 
todo el mundo”. El éxito de esta campaña sería para 
ella el inicio de un gran cambio global: “Si lo con-
seguimos, cada vez más supervivientes se unirán y 
esto es importante para garantizar que todos los ni-
ños y niñas del planeta tengan lo esencial: 
comida, agua, casa, salud, educación, 
un entorno seguro y acceso a la tec-
nología que les permita evitar ser 
víctimas de la esclavitud moder-
na”, concluye.
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Cobalto, litio y níquel: África paga la 
factura de la transición energética 
del Norte
José Naranjo. El País. Dakar. 16.06.2023.

Colectivos sociales presionan para una 
mayor transparencia y un cambio de 
modelo del sector minero. El actual sis-

tema de extracción de minerales para fabricar 
coches eléctricos, paneles solares o turbinas 
eólicas, alertan, beneficia sobre a todo a em-
presas y países del mundo desarrollado

África va a pagar la factura de la transición energé-
tica del norte global. Así lo creen colectivos de la so-
ciedad civil, que alertan de que el actual sistema de 
extracción de los llamados minerales críticos, como 
el cobalto, litio, níquel o zinc, considerados clave 
para dicha transición, beneficia sobre todo a em-
presas y países desarrollados, y provoca un impac-
to ecológico que se incrementará en las próximas 
décadas. “Si no cambiamos la manera de repartir 
los beneficios de la industria, África va a recibir las 
migajas de esos minerales y no va a salir de la mise-
ria”, asegura Brice Mackosso, miembro de la Inicia-
tiva para la Transparencia de las Industrias Extracti-
vas (EITI) que se reunió esta semana en Dakar.

El lago Nzilo, en la República Democrática del Con-
go (RDC), es frecuentado por los habitantes de 
Kolwezi como lugar de ocio y pesca. Sin embargo, 
sus aguas presentan un alto contenido en arséni-
co y otros productos químicos nocivos debido a la 
presencia cercana de varias minas de cobalto, se-
gún la investigadora Zélie Pelletier Hochart, de la 
ONG Global Witness. Las comunidades próximas a 
estas explotaciones sufren una mayor tasa de cirro-
sis, abortos, malformaciones congénitas y cáncer, 
entre otras enfermedades, y, pese a ello, siguen en 
la miseria. Así lo recoge la experta en su memoria 
final de máster “El lado oscuro de transición ener-

gética: la minería del cobalto”, de 2021. “El em-
pobrecimiento que empuja a los hogares 

a la minería se ve exacerbado por la 
misma industria que no logra crear 

riqueza localmente”, anota en su 
estudio.

La RDC exporta alrededor del 
70 % de todo el cobalto mun-

dial, según Naciones Unidas. Junto al cobre, el litio, 
el zinc, el manganeso, el níquel o el cromo, forma 
parte de la familia de los llamados minerales críticos, 
claves en la construcción de coches eléctricos, 
turbinas eólicas, paneles solares o baterías. Es decir, 
la base material de la llamada transición energética 
para que el mundo abandone los combustibles 
fósiles y avance hacia otras fuentes más sostenibles, 
frenando así el calentamiento global. No son muy 
frecuentes y sus principales reservas se encuentran 
en África, América Latina, Australia y el Sureste 
asiático. Sin embargo, el Banco Mundial calcula que 
su demanda aumentará un 500 % hasta el año 2050.

“La mayor parte de esos minerales están en tierras 
que pertenecen a las comunidades indígenas o que 
dependen de ellas para su supervivencia”, asegura 
Solange Bandiaky-Badji, directora del Grupo por los 
Derechos y los Recursos (RRG). “La actividad ex-
tractiva tiene enormes efectos negativos, como la 
contaminación del agua o la deforestación. El Valle 
del río Congo es el segundo pulmón mundial tras 
la Amazonía y vemos cada vez más inversores de 
China, países del Golfo, Sudáfrica o India atraídos 
por la explotación minera. Es urgente adoptar me-
canismos claros que fijen límites ambientales a esa 
industria, que los beneficios se repartan de manera 
equitativa, que se respete la decisión de las comuni-
dades locales”, añade.

“El Banco Mundial calcula 
que la demanda de 
minerales críticos como 
cobalto, cobre, litio o 
zinc aumentará un 500 % 
hasta el año 2050”.
Precisamente para avanzar en esa dirección, repre-
sentantes de más de 50 países, casi todos del sur 
global y con la más que notable ausencia de buena 
parte de Europa y de potencias económicas como 
Estados Unidos y China, se reunieron esta sema-
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na en Dakar en el marco de la EITI. Esta es una 
iniciativa mundial que nació en 2003 y reúne a go-
biernos, empresas y sociedad civil para promover 
la transparencia financiera y los protocolos de ac-
tuación de la industria extractiva mundial. “Hemos 
aprobado un nuevo estándar que pone aún más el 
acento en la necesidad de informar sobre el impacto 
ambiental y que los datos lleguen a la ciudadanía. 
Pero también en que los beneficios sociales incidan 
en las mujeres, que suelen ser las más perjudicadas 
por esta industria”, asegura Vanessa Cueto La Rosa, 
representante de la sociedad civil latinoamericana 
en la EITI.

“Si no cambiamos la 
manera de repartir los 
beneficios de la industria, 
África va a recibir 
las migajas de esos 
minerales y no va  
a salir de la miseria”  
(Brice Mackosso).
El estándar 2023, aprobado esta semana en Dakar, 
plantea exigencias de transparencia para incidir en 
la lucha contra la corrupción, las cuestiones de gé-
nero, sociales y ambientales, la recaudación de in-
gresos y la transición energética. Pero la cuestión 
es si las empresas y gobiernos van a facilitar toda 
la información necesaria y respetar lo pactado. “He-
mos avanzado mucho, pero aún queda un largo ca-
mino por recorrer”, explica la libanesa Diana Kaissy, 
representante de Oriente Medio y el norte de África 
de la EITI. A juicio de Bandiaky-Badji, habría que 
ir a políticas más contundentes que incluyan san-

ciones. “Los defensores del medio ambiente están 
siendo asesinados en todo el mundo, especialmente 
en Brasil y Colombia, y eso es inaceptable. Hay que 
perseguir los crímenes ambientales”, asegura.

Tal y como reconoce el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), “los minerales que 
están en el origen de la transición hacia una energía 
limpia tienen un coste social y ambiental y, paradó-
jicamente, su propia impronta de carbono desde su 
extracción hasta su utilización final”. Las minas de 
cobalto de Kolwezi, por ejemplo, utilizan motores de 
gasóleo en buena parte del proceso. Casi siempre, 
las zonas mineras se encuentran en áreas alejadas, 
ecológicamente sensibles, y el riesgo de deforesta-
ción, desplazamiento de poblaciones y generación 
de vertidos en los ecosistemas es muy elevado.

“Es una enorme factura ambiental, pero lo más 
doloroso es lo poco que deja a cambio en África”, 
concluye el congolés Mackosso. “Antes de intensifi-
car la producción de minerales críticos tenemos que 
cambiar el modelo. Tras un estudio llevado a cabo 
en la República del Congo descubrimos que tan solo 
el 27% de los beneficios del petróleo se quedan en 
el país, el resto va al extranjero y sobre todo a las 
empresas extractoras. ¿Vamos a continuar así, per-
mitiendo que otros se lleven nuestras riquezas? Esa 
es la gran pregunta”, comenta este activista. “Y, por 
último, ¿qué transición energética vamos a tener en 
África si el 60 % de la población no tiene acceso a 
la electricidad hoy en día? Al final vamos a 
llevarnos una miseria por permitir que 
otros vayan a un modelo más ecoló-
gico mientras nosotros pagamos 
la factura ambiental. No lo veo”, 
concluye.

a tener en África si el 60% de la población no tiene acceso a la electricidad hoy en día? 
Al final vamos a llevarnos una miseria por permitir que otros vayan a un modelo más 
ecológico mientras nosotros pagamos la factura ambiental. No lo veo”, concluye. 

 “El Banco Mundial calcula que la demanda de 
minerales críticos como cobalto, cobre, litio o zinc 
aumentará un 500% hasta el año 2050”. 

“Si no cambiamos la manera de repartir los beneficios 
de la industria, África va a recibir las migajas de esos 
minerales y no va a salir de la miseria” (Brice 
Mackosso). 

 

Trabajador en mina de cobalto en Likasi, República Democrática de Congo. AP / 
LAPRESSE 
 
 

 

Trabajador en mina de cobalto en Likasi, República 
Democrática de Congo. AP / LAPRESSE.
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La violencia intrínseca del extractivismo: 
la dominación de las mujeres y la 
dominación de la naturaleza
Shamim Meer. <www.icip.cat/ca/>. Enero 2021. 

Tanto la tierra como las mujeres se consi-
deran inferiores, se tratan como propie-
dad y como mercancías que son prescin-

dibles y a las que se puede maltratar

En los últimos años, las mujeres han denuncia-
do con más vigor y rabia la violencia de los hom-
bres contra las mujeres. En las capitales de todo el 
mundo, las mujeres hacían desfiles, «marchas de 
las putas», flashmobs y campañas de hashtags en 
las redes sociales. Estas manifestaciones eran un 
llamado a poner fin a la violencia, a las violaciones 
y a la impunidad de los hombres que ejercen esta 
violencia en espacios públicos y privados.

Relativamente más ausente en los principales me-
dios de comunicación es la violencia que sufren las 
mujeres en las zonas rurales remotas. Lejos de las 
capitales, las industrias extractivas como la minería, 
las plantaciones agrícolas y los proyectos de ma-
cropresas desencadenan la violencia del empobre-
cimiento en la vida de las mujeres. A ellas y sus 
comunidades les arrebatan tierras, bosques y agua, 
a veces a punta de pistola, les alteran las formas 
de vida y les destruyen los medios de subsistencia.

Cuando las mujeres y sus comunidades ejercen su 
derecho a decir «no» a la absorción de recursos na-
turales por parte de las industrias extractivas, cuan-
do protestan por aquello que les quitan o porque las 
empresas no cumplen las promesas de realojamien-
to y desarrollo, se enfrentan al poder del ejército y 
la policía. 

Este sistema depredador del capitalismo prioriza el 
beneficio y la riqueza de una élite en detrimento 
de la seguridad de la mayoría de los habitantes de 
la Tierra, de los ecosistemas que sostienen toda la 
vida y de la sostenibilidad del planeta mismo. Son 

las mujeres, en particular, las que asumen el 
coste de este sistema económico vio-

lento y destructivo.

Las experiencias específicas de 
las mujeres resultan de sus pa-
peles reproductivos: la expec-
tativa de que las mujeres de-
ben cumplir las funciones del 

hogar, parir y criar a los hijos y cuidar de los enfer-
mos, además de ideas sexistas muy arraigadas so-
bre los servicios, incluido el sexo, que los hombres 
creen que pueden extraer de las mujeres. El trabajo 
reproductivo también incluye alimentar a la familia, 
movilizar energía y garantizar que la familia y la co-
munidad tengan acceso a recursos hídricos seguros. 
Las mujeres son las responsables de todo esto.

En estos contextos, la minería bajo el dominio co-
lonial provocó el desplazamiento y el despojo de la 
población. También convirtió a los hombres en tra-
bajadores mal pagados y se abusó del trabajo re-
productivo de las mujeres para mantener a los hom-
bres en el trabajo y garantizar la existencia de la 
próxima generación de trabajadoras de las minas y 
las fábricas. La investigación de WoMin y sus cola-
boradores pone de manifiesto cómo continúan las 
apropiaciones, el despojo y la explotación de tierras 
coloniales en el presente neoliberal y neocolonial, 
ya que las élites nacionales ayudan, incitan y permi-
ten a las empresas multinacionales continuar con la 
apropiación de recursos naturales.

La violencia desatada 
sobre las mujeres 
empobrecidas y sus 
comunidades y sobre 
los recursos de la tierra 
es intrínseca al sistema 
económico actual
Las leyes de los países analizados privilegian a las 
empresas multinacionales y no protegen los dere-
chos de las comunidades, cuyas vidas destruyen 
para dejar sitio a la minería. Además, en estos con-
textos, las fuerzas de seguridad de los Estados y las 
empresas atacaron violentamente a las comunida-
des para establecer y mantener el control sobre los 
minerales.

Las mujeres de los países estudiados por WoMin y sus 
colaboradores, sufrieron violencia sexualizada, inclui-

https://www.icip.cat/ca/
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da la violación, a manos de las fuerzas de seguridad 
del Estado y de las empresas. Sin embargo, a pesar 
de que había mucha documentación sobre la violencia 
contra las comunidades, había poca sobre las expe-
riencias de violencia sexualizada de las mujeres.

La concepción ecofeminista de que esta violencia 
es intrínseca a un modelo extractivista y violento 
de desarrollo permite el despliegue de enfoques 
organizativos transformadores y de visiones alter-
nativas. Este hecho contrasta con las respuestas 
instantáneas a la violencia contra las mujeres, que 
a menudo individualizan el problema y la solución, 
ofreciendo a las mujeres un tratamiento individual o 
de justicia en términos legales.

Cuestionando las respuestas más comunes, WoMin, 
junto con otras ecofeministas, señala que la violen-
cia contra las mujeres está relacionada con sistemas 
de opresión patriarcales y de clase; que se requiere 
un cambio en las estructuras de opresión, al tiempo 
que se abordan los efectos inmediatos dando conse-
jo, rompiendo el silencio y permitiendo a las mujeres 
superar la autoculpabilidad, el miedo y el estigma.

Para las ecofeministas, la dominación sobre las mu-
jeres y la dominación sobre la naturaleza están re-
lacionadas. Claudia von Werlhof considera que el 
afán patriarcal de dominar y controlar está incrus-
tado dentro del capitalismo, que pone al dinero, al 
crecimiento económico y al beneficio por delante de 
las personas y el medio ambiente. A consecuencia 
de esta ambición, la naturaleza y las mujeres son 
dominadas, y son un medio para aumentar los be-
neficios. Tanto la tierra como las mujeres se consi-
deran inferiores, se tratan como propiedad y como 
mercancías que son prescindibles y a las que se 
puede maltratar. Se destruye el medio ambiente y 
se abusa del trabajo reproductivo de las mujeres, 
que se destina a dar apoyo económico al capital. Las 
mujeres son explotadas por los hombres con poder 
para obtener ganancias, éxito y placer. 

El capitalismo extractivista es una economía de cos-
tes impagados, ya que son la naturaleza y las perso-
nas las que absorben los costes sociales, medioam-
bientales y económicos.

En línea con el pensamiento ecofeminista, el Movi-
miento de Guardianes Yaoska de Rancho Grande, 
al norte de Nicaragua, ve el cuerpo y la tierra como 
territorios que hay que defender. El movimiento re-
chaza la minería, porque afecta a la economía local 
sostenible. La minería altera los ecosistemas y las 
fuentes de agua —de manera que impone cargas a 
las mujeres, responsables de garantizar la alimen-
tación y la salud de sus familias—, promueve la divi-
sión sexual del trabajo, agrava las relaciones de do-

minación de los hombres sobre las mujeres y hace 
crecer la violencia y los abusos sexuales perpetra-
dos por hombres que vienen de fuera de la zona y 
se sienten autorizados a invadir el territorio y los 
cuerpos de las mujeres.

En su defensa de la tierra frente a la minería, el 
Movimiento Guardianes defiende una forma de vida 
muy arraigada en la tierra y la comunidad, en la 
que todavía existe el cuidado mutuo. El territorio 
que defienden no se puede llenar de relaciones de 
desigualdad, ya que estas debilitan a la comunidad 
y provocan divisiones. Defienden una vida feliz y 
buena para todos, con cuerpos libres que viven en 
armonía entre sí y con la naturaleza.

WoMin se basa en concepciones ecofeministas se-
gún las cuales acabar con la violencia contra las mu-
jeres supone pasar de una economía violenta mol-
deada por el patriarcado capitalista a una economía 
pacífica no violenta y sostenible que respete a las 
mujeres y la tierra. Esta transición solo se 
puede conseguir mediante movimien-
tos de personas concienciadas, con 
análisis y estrategias políticas 
claras, unificadas entre países y 
sectores.

Esperando la lluvia en Burkina Faso.  
Foto de John Isaac.
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Si el colonialismo se apoderó de tierras 
y recursos de un tercio de la población 
del planeta durante quinientos años, hoy 

solo las plataformas de Meta se apoderan de 
los datos de la mitad.

En 1945, uno de cada tres habitantes del planeta 
vivía bajo dominio colonial. Hoy, una de cada dos 
personas usa un producto de Meta (propietaria de 
Facebook, Instagram y WhatsApp) y vive bajo sus 
normas y regla-
mentos.

El colonialismo 
implantó un sis-
tema extractivista 
brutal que provo-
có la pérdida de 
millones de vidas 
en el lapso de qui-
nientos años. Los 
súbditos colonia-
les fueron obliga-
dos a participar 
en el sistema y 
vieron cómo se les 
arrebataba por la 
fuerza tierras, tra-
bajo y recursos. 
Nosotros, en cam-
bio, participamos de buen grado en las plataformas 
y redes y obtenemos muchos beneficios sin que en 
apariencia paguemos nada. De modo que, por más 
que el mundo hecho posible por las grandes tecno-
lógicas sea tan extenso como el del colonialismo, 
puede dar la impresión de que no es en absoluto 
tan violento.

Sin embargo, hay algo inquietantemente colonial 
en ese mundo. Es un fenómeno que llama-

mos colonialismo de datos, y pagamos 
desde luego algo cuando participa-

mos en él. Mientras que el anti-
guo colonialismo se apoderaba 
de la tierra, el nuevo se apo-
dera de nosotros a través de 
los datos. Eso significa que 

nuestras vidas son reestructuradas para extraer sin 
cesar datos de ellas. El objetivo de ese sistema es, 
obviamente, generar beneficios para las empresas. 
Sin embargo, el impacto social es mayor de lo que 
señalarían los márgenes de beneficio, y donde que-
da eso más claro es en el terreno de la inteligencia 
artificial (IA).

La época de la IA. Los últimos avances en IA han 
sido posibles gracias al desarrollo de redes neuro-

nales capa-
ces de si-
mular algo 
que parece 
pensamien-
to humano, 
pero que en 
realidad son 
solo sofisti-
cados pro-
gramas que 
s o b r e s a l e n 
c a l c u l a n d o 
la respuesta 
más posible o 
probable a un 
problema. A 
diferencia de 
los cerebros 

humanos, que pueden aprender e inferir a partir 
de muy poca información, la IA necesita volúmenes 
masivos de datos para aprender a hacer cualquier 
cosa: cuantos más datos se utilicen para entrenar 
un modelo de IA, más representativa o precisa será 
la probabilidad. En otras palabras, si se intenta en-
señar a la IA a dibujar un gato, es necesario mos-
trarle miles de imágenes de gatos.

Sin embargo, esas enormes cantidades de datos de 
entrenamiento tienen que venir de alguna parte, y 
es ahí donde el colonialismo de datos se vuelve re-
levante. El desarrollo de la IA nos involucra a no-
sotros, el público, en tres procesos neocoloniales: 
cómo se nos extraen los datos, cómo nos hacemos 
dependientes de quienes controlan la tecnología y 
cómo se utiliza la tecnología para controlarnos a tra-
vés de la vigilancia y la predicción.

El extractivismo de datos es el nuevo 
colonialismo
Ulises A. Mejías. <www.lavanguardia.com>. 29.2.2024.

Fuente: www.alainet.org

http://www.alainet.org
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1. Extracción. La extracción de recursos y mano 
de obra que caracterizaba las formas anteriores de 
colonialismo ha sido sustituida hoy por la extracción 
de datos de nuestras vidas. Tanto entonces como 
ahora, la desposesión se halla en el centro del proce-
so colonial. Una de las principales formas en que se 
ha desarrollado esa desposesión es mediante el cer-
camiento o la privatización de los bienes comunes.

Con anterioridad al colonialismo, grandes exten-
siones del planeta constituían territorios y recursos 
comunes gestionados por comunidades y sin pro-
pietarios individuales. El cercamiento gradual de 
esos bienes comunes en Europa dio lugar al rea-
sentamiento en las nuevas tierras de unas poblacio-
nes excedentes. Dichos colonos, cuya intención era 
reclamar para sí esos territorios, vieron las nuevas 
tierras como baratas: eran abundantes, libres, no 
tenían propietarios (al menos dueños civilizados, 
según se creía), y no había más que tomarlas.

El extractivismo que alimenta la IA representa un 
nuevo cercamiento de bienes comunes. Los datos se 
consideran baratos igual que la tierra se consideraba 
barata en anteriores formas de colonialismo: se dice 
que son abundantes, que no tienen propietarios y 
que están a la libre disposición de quienes los hallen. 
Ahora bien, los datos no son un recurso natural. Los 
hemos generado nosotros a través de millones de 
horas colectivas de trabajo. Somos nosotros quienes 
hemos producido y compartido todos esos datos, y 
quienes hemos dado permiso para que se rastreen 
nuestras actividades para generar más datos.

Mientras pasábamos el tiempo creando datos y sien-
do rastreados, teníamos la impresión de estar contri-
buyendo a una nueva forma de recurso colectivo, un 
bien común de datos. Como se suponía que los datos 
eran un recurso exento de rivalidad, podían utilizar-
se infinitamente sin degradación ni escasez. Si al-
guien hacía una foto de un gato y la subía a internet, 
cualquiera podía verla o incluso descargarla, volver a 
compartirla o modificarla sin pérdida para el original.

La mayoría de esas fotos de gatos, junto con el resto 
de nuestros datos sobre quiénes somos y qué hace-
mos, acababan en plataformas corporativas. Se nos 
animó a participar en ella porque eran gratuitas: na-
die pagaba por usar Facebook o Google. Ahora bien, 
la razón de la gratuidad era que nosotros mismos 
éramos la materia prima que generaba valor para 
esas plataformas. Y así las grandes tecnológicas han 
extraído de nosotros grandes cantidades de datos 
que han usado, primero, para construir perfiles de 
marketing detallados que podían vender a los anun-
ciantes y, más recientemente, para entrenar siste-
mas de inteligencia artificial que nos harán aún más 
dependientes de esas plataformas.

2. Dependencia. El colonialismo conllevaba rela-
ciones de dependencia entre el colonizador y el co-
lonizado, unas relaciones que siguen caracterizando 
hoy las interacciones entre norte global y sur glo-
bal. Al principio, a los colonizadores les bastaba con 
ocupar tierras y extraer de ellas materias primas 
para enviarlas de vuelta a la patria del colonizador 
con objeto de generar riqueza. Pensemos en todos 
los minerales y bienes naturales que fluyeron del 
Nuevo Mundo al Viejo. Sin embargo, el colonialismo 
coexistió con un nuevo sistema, el capitalismo, que 
inventó nuevas formas de desposesión.

La IA, que utiliza 
extractivismo de datos, 
abre nuevas fronteras 
a la vigilancia, creando 
mecanismos innovadores 
para la detección e 
incluso la predicción de 
amenazas al statu quo.

Los capitalistas se dieron cuenta de que, una vez 
convertidas las materias primas en productos ma-
nufacturados, esos productos podían volver a ven-
derse a las colonias. Así, las colonias tuvieron que 
pagar dos veces por el mismo material: una vez 
durante la extracción y otra como producto manu-
facturado. Como la tecnología industrial abarataba 
la producción de los bienes, podían competir con 
las alternativas locales. Pensemos, por ejemplo, en 
el algodón, que se extraía de las plantaciones del 
sur global, se tejía en telares mecánicos en el norte 
industrializado, y luego se exportaba de nuevo a las 
colonias o antiguas colonias, un proceso en el que 
de paso se eliminaba a los tejedores locales y se 
hacía que las colonias dependieran de los textiles 
baratos y perdieran su capacidad de fabricar.

Algo muy parecido ocurre con nuestros datos y la IA. 
Se nos dice que nuestros datos extraídos a bajo pre-
cio son esencialmente inútiles para nosotros como 
individuos, razón por la cual deberíamos permitir 
su extracción y procesamiento. Se nos dice que las 
empresas pueden convertir nuestra mate-
ria prima en algo supuestamente útil, 
como los modelos de IA que nos fa-
cilitan la vida y el trabajo. Se trata 
de un proceso de gran densidad 
tecnológica, lo que significa que 
solo pueden llevarlo a cabo 
unas pocas empresas. Nues-
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tros datos procesados nos son revendidos como un 
nuevo producto manufacturado, la IA, un producto 
que elimina nuestra capacidad de hacer ciertas cosas 
por nosotros mismos al tiempo que nos hace más 
dependientes de las empresas que tienen el poder 
exclusivo de fabricar el producto, en lo que constitu-
ye una réplica de las relaciones coloniales.

3. Control. También se nos dice que la IA puede re-
solver muchos de los problemas más acuciantes de 
la humanidad. Esperamos que ciertas aplicaciones 
mejoren nuestra vida porque detectarán enferme-
dades, creen nuevas vacunas o modelen soluciones 
a los problemas medioambientales. Sin embargo, 
ya está claro que muchas otras aplicaciones, como 
también el propio coste medioambiental de la IA, sí 
que tendrán un impacto perjudicial en nuestra vida.

Por eso, una de las aplicaciones más importantes de 
la IA será mantener a las poblaciones bajo control 
mediante la vigilancia y la predicción. La violencia y 
la injusticia desatada por el colonialismo invita a la 
resistencia, y esa resistencia debe mantenerse bajo 
control. Junto con la gestión de los recursos extraí-
dos, el colonialismo siempre ha tratado de gestio-
nar el descontento mediante la vigilancia, y no hay 

razón para creer que las cosas vayan a ser 
diferentes con el colonialismo de datos.

Ya hemos visto la aplicación de las 
tecnologías de datos para la vi-
gilancia y rastreo de personas: 
cámaras de vigilancia, recono-
cimiento facial, elaboración 
de perfiles algorítmicos, po-

licía predictiva... La IA abre nuevas fronteras a la 
vigilancia, creando mecanismos innovadores para 
la detección e incluso la predicción de amenazas al 
statu quo.

Resulta importante señalar que las víctimas de esas 
nuevas formas de vigilancia seguirán siendo, de un 
modo desproporcionado y en términos de raza, clase 
y género, las víctimas tradicionales del colonialismo. 
Ya hemos visto ejemplos de ese tipo de sesgo: des-
de algoritmos de reconocimiento facial que produ-
cen falsos positivos cuando se trata de rostros no 
blancos (lo que puede dar lugar a encarcelamientos 
injustos), hasta modelos de IA que reducen progre-
sivamente los salarios de los trabajadores por cuen-
ta ajena vulnerables, pasando por sistemas que han 
producido resultados racistas a la hora de determinar 
el acceso a servicios de atención sanitaria, vivienda, 
educación o economía personal, sistemas de mode-
ración de contenidos que no protegen a las mujeres 
o a las personas de género no binario, sistemas que 
abusan de la privacidad de migrantes y refugiados...

Conclusión. Resistirse a los modos coloniales de ex-
tracción, dependencia y control de la IA podría pare-
cer imposible. Pero siempre que ha habido colonialis-
mo, ha habido resistencia. Si no siempre fue posible 
oponerse al colonialismo con el cuerpo, siempre se le 
pudo oponer la mente, y es esencial que emprenda-
mos formas colectivas y creativas de imaginar futu-
ros alternativos al colonialismo de datos.

Fuente: empresas.divulgaciondinamica.es/.
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Impacte dels mòbils al Sud Global 
Blog Som Connexió. <somconnexio.coop/blog>. 9.1.2023.

Els mòbils estan presents en moltes acti-
vitats que fem diàriament. El que no fem 
a diari es pensar com s’obtenen els ma-

terials per fabricar-los i tampoc on van quan 
els llencem.

Per fabricar un mòbil s’utilitzen minerals que són 
molt escassos a la natura. Un dels més preuats es 
el coltan (abreviació de columbita i tantalita) per-
què conté tàntal. Aquests materials s’extreuen del 
sòl, per tant a través de l’extracció en mines. I les 
persones que hi 
treballen estan en 
condicions d’ex-
plotació i en molts 
casos de treball 
infantil. UNICEF i 
Amnistia Internaci-
onal han denunciat 
que al Congo hi 
ha més de 40.000 
menors treballant 
en mines i dese-
nes hi moren cada 
any. Els materials 
de la mina es por-
ten a processar a 
un altre país. La 
mineria no reverteix en l’economia del territori. El 
benefici és per les grans potències mundials.

Què comporta fabricar el teu mòbil? L’extracció 
dels materials s’emporta la vida de moltes persones. 
Perquè per “ recollir “ coltan, es “ sembren “ guerres. 
Quan esclaten conflictes armats sovint darrere hi ha 
una lluita pel control dels recursos naturals. Pel que 
fa a la mineria de materials per mòbils, l’exemple 
més conegut és la RD del Congo., on hi ha la reserva 
de coltan del món (80 %). Hi uns 120 grups armats 
es financen amb l’extracció d’aquest. 

Com? Prenent el control de les mines, explotant-les 
de manera il·legal, sense respectar els drets hu-
mans, i cobrant impostos pel trànsit del producte 
extret. 

I sabeu qui ho permet?: Els estats del Nord Glo-
bal. Empreses multinacionals com Nokia, Alcatel, 
Siemens o Ericsson compren la producció de coltan 
a través d’intermediaris i paguen a aquests grups 
grans quantitats de diners tot i saber que així es-

tan alimentant la guerra. Una guerra crònica des de 
1996, que ha deixat “més de sis milions de morts, 
dones violades, nens soldat, i milers de persones 
desplaçades”. Segons Amnistia Internacional diver-
sos factors fan que aquest conflicte bèl·lic hagi es-
devingut “permanent”: els interessos econòmics al 
voltant dels valuosos recursos naturals, les tensions 
ètniques (fruit de la imposició de fronteres artificials 
per part dels estats-nació colonials sense respectar 
la diversitat dels pobles ), el tràfic d’armes i una 
justícia poc efectiva que fomenta la impunitat.

I els residus… 
on van? A que no 
t’ho imagines? Els 
residus els tornem a 
enviar a l’Àfrica. Els 
territoris d’aquest 
continent, mentre 
són devastats per 
les explotacions 
mineres que servei-
xen per fabricar els 
nostres mòbils, es-
tan servint també 
d’abocador per les 
restes dels disposi-
tius (amb elements 

tòxics) que ja no utilitzem. Literalment, algunes 
poblacions han esdevingut abocadors. El més gran 
del món és a la ciutat d’Accra, a Ghana. És el barri 
d’Agbogbloshie, d’unes 10 hectàrees d’extensió, on 
hi viuen 40.000 persones. Residus tòxics que conta-
minen l’aire, es desprenen de les deixalles tecnolò-
giques que s’hi llencen i de la crema del plàstic per 
obtenir metalls reutilitzables (per vendre’ls). 

Això passa tot i que ja fa més de 40 anys que la 
UE va prohibir l’enviament de brossa tecnològica 
a tercers països. Però seguim consumint aparells 
que “gràcies” a la obsolescència programada, i les 
constants novetats, al cap de dos o tres anys, els 
haurem llençat per a comprar-nos-en un 
altre. És obvi que cal trobar un lloc on 
llençar-los, lluny de la nostra mira-
da. Perquè “encara és més barat 
portar aquests minerals de la 
mina” per fabricar nous apa-
rells “que no pas reciclar-los 
dels aparells vells”. 

Residus tòxics a l’abocador d’Accra. Font: Muntaka Chasant.
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“A veces la minería no puede convi-
vir con la agricultura ni la ganade-
ría”, reflexionó Genaro Aguilar, un 

campesino de 80 años de la comunidad campe-
sina San Antonio, en la provincia de la región 
de Lima, en Perú. 

Su comunidad está conformada por cerca de 280 
personas que viven de la agricultura familiar y la 
ganadería a pequeña escala y son mayoritariamente 
nativas o mestizas. El río Rímac, que nace en la ver-
tiente occidental de la cordillera de los Andes es su 
fuente principal de agua y, a la vez, de amenaza a 
la salud de la población por la alta contaminación de 
metales pesados que transporta, debido a relaves 
mineros en la cuenca alta.

En entrevista con este periodista desde su localidad, 
ubicada a más de 3100 metros sobre el nivel del 
mar, Aguilar describió la angustia que experimentan 
de saber que están consumiendo agua que no es sa-
ludable por contener plomo, cobre y arsénico entre 
otros metales, en niveles preocupantes.

“Nosotros regamos nuestros cultivos con esta agua 
que automáticamente ingresa a la tierra, eso signi-
fica que la planta que sembremos, por ejemplo, la 
papa, va a producir un alimento contaminado. Y así 
con la oca, el olluco, las habas y el maíz que son 
para nuestro consumo”, alertó.

La exposición permanente a esta contaminación tie-
ne impacto en la salud de las personas. “Los niños 
tienen la piel con escaras, así es cuando se tiene plo-
mo y arsénico en la sangre. También afecta los hue-
sos y más todavía a las mujeres gestantes”, indicó.

Las denuncias de Aguilar no se basan solo en expe-
riencias y percepciones, sino en los resultados del 
estudio Análisis de riesgos e impactos ambientales 

de la actividad minera en la cuenca alta del 
río Rímac, presentados el 16 de julio en 

el Congreso Legislativo.

El objetivo central era propor-
cionar a la población afectada 
información sustentada cientí-
ficamente con la cual formular 

propuestas a las autoridades de los diferentes nive-
les de gobierno.

La crisis de metales del Rimac se produce en un 
país que tiene en la minería una base fundamental 
de su economía: aporta en promedio 20 % de sus 
ingresos, 15 % de su producto interno bruto (PIB) 
y 60 % de sus exportaciones, en una actividad que 
se concentra en los departamentos de los Andes y 
en los minerales de zinc, plomo, estaño, oro, cobre, 
plata y molibdeno.

De río hablador a río que grita contaminación. 
Conocido como el “río hablador”, la cuenca del Rí-
mac supera los 3300 kilómetros, desde su nacimien-
to en las alturas andinas por sobre los 5000 msnm, 
hasta su desembocadura en el océano Pacífico. En 
su recorrido de 160 kilómetros el Rimac atraviesa 
llanuras andinas, valles altoandinos y la zona coste-
ra desértica. Tiene además la importancia de abas-
tecer 69 % del agua superficial a Lima, la capital pe-
ruana, con más de 11 millones de habitantes, de los 
33 millones del país.

Pero en el caso de las aguas del Rimac que llegan 
a la capital, estas son procesadas en la planta La 
Atarjea donde pasan por un sistema de tratamien-
to para tornarlas potables y que sean aptas para el 
consumo humano.

Las muestras para el estudio de la cuenca alta se 
tomaron en áreas donde según información del Mi-
nisterio de Energía y Minas existen 386 pasivos 
ambientales mineros en la parte alta de la cuenca 
del río, fuentes todas de riesgo ambiental y social 
para la población.

La minería tuvo presencia en la zona desde la co-
lonia española, con la explotación del plomo, plata, 
cobre y zinc, en una actividad que siguió tras la in-
dependencia y sigue hasta la actualidad. “Cuando 
uno va río arriba, donde ya no se ve la carretera 
central, ahí están los verdaderos relaves que están 
depositados a la intemperie y son un verdadero pe-
ligro”, advirtió Berrospi.

Las zonas de estudio fueron Chinchán, Tamboraque 
y Pacococha-Millotingo en la provincia de Huarochi-
rí, donde se monitoreó la calidad del agua superficial 

La lenta muerte del peruano río Rimac 
por contaminación de metales
Inter Press Service (IPS). 8.8.2024.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1142621460373909
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1142621460373909
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1142621460373909
https://www.gob.pe/congreso-de-la-republica
https://www.gob.pe/minem
https://www.gob.pe/minem
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del río y se anali-
zaron los sedi-
mentos y relaves 
mineros.

“Nos preocupa 
la presencia de 
metales pesados 
como el plomo, 
cadmio y arséni-
co. Este último lo 
hemos encontra-
do en todos los 
puntos analizados 
del río. Además, 
se ha hallado alu-
minio y cobre en-
tre otros elemen-
tos, que superan 
los estándares de 
calidad ambien-
tal”, sostuvo el in-
geniero.

“Los niños tienen la piel con 
escaras, así es cuando se 
tiene plomo y arsénico en la 
sangre. También afecta los 
huesos y más todavía a las 
mujeres gestantes”

Ante esa constatada realidad, “las autoridades de-
ben tomar las medidas necesarias para hacer el tra-
tamiento”, sostuvo.

Berrospi detalló que es de especial preocupación el 
relave depositado en Tamboraque, en San Mateo y 
al borde del río Rímac, porque con esas aguas se 
riegan los cultivos de las familias y se da de beber 
a los animales. También preocupa la zona al mar-
gen izquierdo, donde están a la intemperie todos los 
relaves en los cauces principales que vienen hacia 
el río Rímac. “La contaminación es muy grave”, re-
marcó.

“Familias de comuneros están consumiendo agua 
de estas fuentes que están en torno a la minería y 
principalmente de los relaves mineros. Con razón 
se preguntan si ya están contaminados con algún 
metal, porque se alimentan de cultivos irrigados con 
esa agua”, señaló el especialista.

“La respuesta de las autoridades es decir que no hay 
presupuesto, pero el Estado no puede desligarse de 
su responsabilidad de proteger a la población ex-

puesta a esta 
c o n t a m i n a -
ción de tantos 
años”, exigió.

I n d o l e n c i a 
incompren-
sible. Genaro 
Aguilar asegu-
ra que seguirá 
luchando por 
un río sin con-
t a m i n a c i ó n , 
por la remedia-
ción de la salud 
de las familias 
de la comuni-
dad campesina 
de San Anto-
nio, y por el 
derecho a vivir 
en un ambien-

te seguro. Sus hijas y nietos viven en Lima, él se 
quedó junto con su esposa por amor a la Pachama-
ma, el nombre con que quechuas y aymaras llaman 
a la tierra.

Recordó que hace unas décadas producían semillas 
de papa nativa y las llevaban a otras provincias, 
pero que eso ya no es posible por la pérdida de ferti-
lidad de los suelos, pese a que la abonan con guano 
de sus animales de manera permanente.

“Es terrible esta indolencia de las autoridades, nos 
quieren condenar a una muerte lenta por contami-
nación. Me pregunto por qué el gobierno es tan in-
sensible. Pero vamos a seguir exigiendo y luchando 
nuestros derechos”, puntualizó.

El Estado peruano cuenta desde 2018 con Linea-
mientos de política sectorial para la atención inte-
gral de la salud de las personas expuestas a metales 
pesados, que corresponde aplicar al Ministerio de 
Salud. Sin embargo, su implementación hasta ahora 
muy limitada.

El más reciente pronunciamiento de la Defenso-
ría es del año 2023 en que recomienda, entre otros 
puntos, que los diferentes sectores involucrados 
articulen acciones y que se destine el presupuesto 
necesario para poder realizarlas, a fin 
de atender la contaminación en el 
ambiente y garantizar la salud de 
las poblaciones afectadas.

Genaro Aguilar, de la comunidad campesina de San Antonio, con 
sombrero, relató los padecimientos de las familias comuneras por 
los metales pesados que arrastran sus aguas. Imagen: Cortesía 

de Red Muqui.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/217486/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N__979-2018-MINSA.PDF?v=1594929454
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/217486/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N__979-2018-MINSA.PDF?v=1594929454
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/217486/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N__979-2018-MINSA.PDF?v=1594929454
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/217486/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N__979-2018-MINSA.PDF?v=1594929454
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/07/Informe-Defensorial-N-2-2023-DP-AMASPPI.pdf
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Una nación llamada Basura
Eduardo Galeano. <www.revistaanfibia.com/>.

En 1994, cuando la emergencia socioam-
biental era un diagnóstico y no un hecho, 
Eduardo Galeano publicó Úselo y Tírelo, 

un libro que reúne historias sobre el extrac-
tivismo del modelo de producción de nuestra 
región. Casi dos décadas después, Siglo XXI 
reedita esta serie de textos —ilustrados por 
Tute— que narran el vínculo de los seres hu-
manos con la naturaleza, explora sus riquezas 
y sus formas de resistencia, señala con alarma 
la tenacidad capitalista de creer que podemos 
prescindir de ella.

Una nación llamada Basura. En 1997, el nave-
gante Charles Moore descubrió al sur del océano Pa-
cífico un nuevo archipiélago, hecho de basura, que 
ya era tres veces más grande que toda España. Las 
cinco islas que forman este inmenso basurero se 
alimentan de plásticos, neumáticos usados, fierros 
viejos, residuos industriales y minerales, y muchí-
simos otros desperdicios que la Civilización arroja 
desde las ciudades hacia la mar abierta.

En el año 2013, se inició una campaña para otorgar 
categoría de Estado a esta nueva nación, que bien 
podría tener bandera propia.

La naturaleza enseña. En la Amazonía, la natura-
leza da clases de diversidad. Los nativos reconocen 
diez tipos de suelos diferentes, ochenta variedades 
de plantas, cuarenta y tres especies de hormigas 
y trescientas diez especies de pájaros en un solo 
kilómetro. 

Las tradiciones futuras. El desprecio y el mie-
do. El lenguaje como traición: les gritan verdugos. 
En el Ecuador, los verdugos llaman verdugos a sus 
víctimas:

—¡Indios verdugos! —les gritan.

De cada tres ecuatorianos, uno es indio. Los otros 
dos le cobran, cada día, la derrota histórica.

—Somos los vencidos. Nos ganaron la guerra. No-
sotros perdimos por creerles. Por eso —me 

dice Miguel, nacido en lo hondo de la 
selva amazónica.

Los tratan como a los negros en 
Sudáfrica: los indios no pueden 
entrar a los hoteles ni a los 
restaurantes.

—En la escuela me metían palo cuando hablaba 
nuestra lengua —me cuenta Lucho, nacido al sur de 
la sierra.

—Mi padre me prohibía hablar quechua. Es por tu 
bien, me decía —recuerda Rosa, la mujer de Lucho.

Rosa y Lucho viven en Quito. Están acostumbrados 
a escuchar:

—Indio de mierda.

Los indios son tontos, vagos, borrachos. Pero el 
sistema que los desprecia desprecia lo que ignora, 
porque ignora lo que teme. Tras la máscara del des-
precio, asoma el pánico: estas voces antiguas, por-
fiadamente vivas, ¿qué dicen? ¿Qué dicen cuando 
hablan? ¿Qué dicen cuando callan?

Las voces porfiadamente vivas. Hay un único lu-
gar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen 
y se abrazan, y ese lugar es mañana.

Suenan muy futuras ciertas voces del pasado ame-
ricano muy pasado. Las antiguas voces, pongamos 
por caso, que todavía nos dicen que somos hijos de 
la tierra, y que la madre no se vende ni se alquila. 
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La teoria neoliberal diu...
Extret de: <www.interferencies.cc>.

… sobre el comerç. L’entrada al mercat mundial 
augmenta exponencialment els compradors poten-
cials i pot facilitar l’accés a mercaderies o serveis 
necessaris als quals no es té accés. 

… però la pràctica. La balança econòmica, ecològi-
ca i social del comerç internacional entre el Sud i el 
Nord és clarament favorable a aquest últim.

A més, el tipus de relacions que s’estableixen està 
potenciant un altre tipus de comerç col·lateral:

• La fuga de cervells cap als països enriquits; de 
la formació costejada al país d’origen en gau-
deix el receptor.

• La immigració de persones, que trenca les es-
tructures socials i familiars del Sud, i que en-
grandirà les bosses de precarietat laboral i d’ex-
clusió social als països enriquits

… sobre el impacte de les relacions comercials. 
El comerç internacional pot afavorir i dinamitzar la 
indústria, l’agricultura, la pesca, la mineria i els ser-
veis dels països de la perifèria.

… però la pràctica. Les condicions de compliment 
obligat per entrar al mercat mundial, també de par-
ticipació obligada, afavoreixen les oligarquies del 
Sud i de governs i transnacionals del Nord que s’hi 
instal·len a aquests països. Però pel que fa al pobles 
de la perifèria hi ha el risc que:

Faci desaparèixer petites explotacions agrícoles, 
pesqueres o ramaderes que són les que alimenten a 
la majoria de la seva població.

Trenqui la petita indústria i el comerç de proximitat.

• Faci entrar en crisi les cultures autòctones i creï 
noves necessitats a partir de la comparança 
amb realitats ben llunyanes.

• Provoqui que s’especialitzen en pocs productes 
d’exportació, amb la conseqüent dependència 

de factors aliens controlats a milers de quilòme-
tres (decisió de compra a un altres país, fluctua-
cions a la baixa de preus, etc.).

• Augmenti la precarització laboral si el Nord 
s’aprofita de la deficiència en drets, seguretat 
i sindicació, i augmenta la seva plusvàlua pel 
pagament de salaris per sota del llindar de sub-
sistència.

… sobre l’Organització Mundial del Comerç. 
L’Organització Mundial del Comerç assegura que 
tots els països del planeta que en són membres 
participin d’una manera igualitària en el comerç 
mundial, i això afavoreix els països del Sud perquè 
promocionarà les seves economies.

… però la pràctica. Bàsicament, la normativa i els 
criteris per arbitrar casos de conflicte no estan pen-
sats per al petit comerç o l’economia local sinó per 
als governs poderosos i les grans transnacionals. 
Això passa perquè:

• És habitual que qui dirigeix   l’OMC estigui molt 
vinculat a les multinacionals (hi ha com un pont 
permanent entre aquesta institució, el món em-
presarial i els governs del Nord).

• A les reunions de l’OMC la presència dels països 
enriquits és molt més forta que la dels del Sud 
(en quantitat de representants, formació tècni-
ca, etc.), fet que facilita la defensa dels seus 
interessos.

• Com que les transnacionals són les primeres in-
teressades en la liberalització del co-
merç (competeixen amb avantat-
ge davant les empreses locals 
i nacionals), fan una feina de 
lobby perquè a l’OMC s’arri-
bi a acords que els siguin 
favorables.

Mientras llueven pájaros muertos sobre la Ciudad 
de México, y se convierten los ríos en cloacas, los 
mares en basureros y las selvas en desiertos, esas 
voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mun-
do que no es este mundo envenenador del agua, el 
suelo, el aire y el alma.

También nos anuncian otro mundo posible las voces 
antiguas que nos hablan de comunidad. La comuni-

dad, el modo comunitario de producción y de vida, 
es la más remota tradición de las Américas, la más 
americana de todas: pertenece a los primeros tiem-
pos y a las primeras gentes, pero también pertene-
ce a los tiempos que vienen y presiente un nuevo 
Nuevo Mundo. Porque nada hay menos foráneo que 
el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, 
en cambio, el capitalismo: como la viruela, como la 
gripe, vino de afuera.
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En este 2024 se cumplen 13 años de lu-
cha y resistencia del pueblo wixárika en 
la defensa de su territorio sagrado Wiri-

kuta. Hace 13 años se iniciaron una serie de 
proyectos extractivos en dicho territorio loca-
lizado en el estado de San Luis Potosí (Méjico), 
y desde entonces se espera la resolución del 
dictamen legal a partir de un amparo que le-
vantó el pueblo wixárika en contra de las con-
cesiones mineras ofrecidas a varias empresas 
extranjeras. 

Wirikuta, que significa «origen del universo», es 
uno de los cinco puntos sagrados del pueblo wixári-
ka. Según su cosmogonía cuando el mundo estaba 
sumergido en la oscuridad, las divinidades peregri-
naron hacia Wirikuta en busca de la iluminación. Ahí 
encontraron la luz y Tamatsi, el venado azul y her-
mano mayor, se convirtió en hikuri (peyote) para 
poder transmitir esta sabiduría a su pueblo. Desde 
entonces, el pueblo wixárika ha peregrinado año 
con año a Wirikuta para encontrarse con el hikuri y 
recibir las enseñanzas necesarias y guiar a las co-
munidades según su cultura y tradiciones.

Los wixárika o wixaritari afirman enfáticamente que 
su existencia espiritual y material dependen abso-
lutamente de Wirikuta, de modo que, si esta desa-
parece, cosa que sucedería de llevarse a cabo la ex-
plotación minera de las 78 concesiones existentes, 
significaría el fin de su cultura y su muerte como 
pueblo. De ahí la importancia de prestar atención a 
la resolución del dictamen, porque de aquí en ade-
lante solo hay dos posibilidades: que el dictamen 
sea favorable a las comunidades wixárika o que no 
lo sea. En caso de suceder la segunda, tocará conti-
nuar la lucha desde distintos frentes.

Pero si bien la explotación minera es la mayor ame-
naza para Wirikuta, existe otro peligro quizás más 

sutil pero igualmente dañino para la so-
brevivencia wixárika: la espiritualidad 

extractivista. Me refiero concreta-
mente a los grupos que viajan a 
Wirikuta para extraer peyote, 
muchas veces en grandes can-
tidades, con fines de turismo 
místico. Estos grupos están 

constituidos mayormente por extranjeros en busca 
del sentido que no encuentran en sus sociedades 
industrializadas de Estados Unidos, Canadá o Euro-
pa, y de nacionales que practican el chamanismo en 
su versión new age conocida como neochamanismo. 
La explotación desmedida del peyote por parte de 
estos grupos se está convirtiendo en un verdadero 
problema tanto a nivel cultural y espiritual para los 
wixárika, quienes cada vez enfrentan más dificulta-
des a la hora de localizar el peyote, pero también 
comienza a representar un riesgo ambiental porque 
está en peligro de extinción.
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La primera oleada de este tipo de fenómenos espi-
rituales propios de los años 60 recuperó sobre todo 
las enseñanzas y prácticas orientales, que contaban 
ya con la fascinación europea y estadounidense des-
de mediados del siglo anterior. Sin embargo, rápida-
mente le siguió la fascinación por las tradiciones de 
los pueblos indígenas, especialmente aquellas vin-
culadas con los enteógenos y los estados alterados 
de consciencia. 

Cuando el cristianismo llegó al Abya Yala, condenó 
las prácticas tradicionales por considerarlas satáni-
cas y/o primitivas. Los pueblos y comunidades se 
vieron obligados a convertirse para sobrevivir, lo-
grando en algunas ocasiones mantener sus prácti-
cas en secreto o a través de síntesis que integraban 
sus propias tradiciones a las impuestas por los evan-
gelizadores. Hoy se da otro tipo de violencia en con-

Cuando la «espiritualidad» se vuelve 
extractivista. El caso de Wirikuta
Elías González Gómez. <blog.cristianismeijusticia.net>. 26.4.2024

https://commons.wikimedia.org/
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tra de las espiritualidades y culturas de los pueblos 
indígenas, pero ya no proviene del desprecio del co-
lonizador, sino, paradójicamente, de su valoración. 
En otras palabras, la colonización cultural actual que 
viven los pueblos no se da exclusivamente a través 
de las violencias externas que quieren despojarlos 
de sus modos de vida para imponerles los ajenos, 
sino de la valoración de sus elementos espirituales y 
culturales que se convierten en objeto de consumo 
y, por lo tanto, se abren al mercado extractivista, a 
la charlatanería y al mal uso de técnicas ancestrales. 
Este discurso da culto al «indio cósmico», mante-
niendo la discriminación y el clasismo hacia las co-
munidades contemporáneas.

El debate está abierto. ¿Solamente quien forma par-
te de un pueblo originario puede aprender de las 
plantas sagradas? ¿Qué significa ser o identificarse 
como indígena? ¿No tendrían que ser enseñanzas 
universales de las que todas las personas tendrían 
que poder aprender? Este tipo de interrogantes son, 
a mi parecer, cuestionamientos realmente válidos 
en una problemática multifacética y sin solución fá-
cil. Personalmente he podido presenciar de todo: di-
versidad de personas con trabajos espirituales muy 
profundos a partir de plantas sagradas, enfrenta-
mientos al borde de los golpes entre miembros de 
comunidades indígenas y neochamanes urbanos y 
blancos por discutir en torno a la apropiación cul-
tural, marakames (guía espiritual) diciendo que 
solamente los wixárikas pueden aprender realmente 
del peyote ya que es propio de su cultura y que el 
peyote que se da en Wirikuta es el que trae la sa-
biduría, no así algún peyote cultivado en otro lado.

Mi apreciación rápida de este tema es que necesi-
tamos de un diálogo interreligioso e intercultural al 
respecto. No me cabe duda de que las tradiciones 
originarias tienen mucho que enseñarnos a las y los 

urbanitas. Un diálogo interreligioso e intercultural 
en términos de la mutua fecundación entre reali-
dades socio-culturales y espirituales puede ser uno 
de los urgentes caminos para regenerar el sentido 
espiritual y formas de vida alternativas en medio 
del colapso civilizatorio y climático en el que nos 
encontramos.

“Existe otro peligro quizás 
más sutil pero igualmente 
dañino para la sobrevivencia 
wixárika: la espiritualidad 
extractivista”
El problema, sin embargo, es que esta no es la apro-
ximación que predomina entre estos grupos que vi-
sitan Wirikuta y extraen el peyote en grandes canti-
dades, ya sea para consumir en el sitio o moverlo a 
distintas ciudades mexicanas o al extranjero. Por el 
contrario, este tipo de búsquedas están atravesadas 
de una noción experiencialista de la espiritualidad 
que lleva a consumir peyote o ayahuasca cada vez 
que se pueda; del materialismo espiritual que bus-
ca el beneficio propio de las prácticas espirituales; 
turismo espiritual, reducción de la espiritualidad 
al wellness, entre otras. Aquí me refiero a quien lo 
consume convirtiendo la espiritualidad en un meca-
nismo extractivista. Por ello, sin desatender la gran 
lucha en contra de las mineras, particularmente en 
Wirikuta, hay que prestar atención a este 
fenómeno de la espiritualidad extrac-
tivista porque de manera lenta pero 
constante está desangrando no 
solo este sino otros territorios 
sagrados en América Latina y 
el mundo entero.

La peregrinación a Wirikuta de los wixaritari.  
Imagen extraída de Wikimedia Commons.

https://commons.wikimedia.org/
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¿Está Latinoamérica condenada a 
economías extractivistas?
María Laura Rojas. <elpais.com/america-futura>. 17.5.2023.

“Primero fue el oro, luego el caucho y des-
pués el petróleo. Ahora es importante que 
la transición energética y las energías re-
novables no repitan las dinámicas del pa-
sado.” Así introduce la misma autora su ar-
tículo, que resumimos a continuación.

Durante siglos, Latinoamérica ha sufrido la 
explotación indiscriminada de sus recursos 
naturales para ser exportados como mate-
rias primas que han impulsado sobre todo 
el desarrollo económico de países indus-
trializados. Esta explotación, acompañada 
de prácticas sistemáticas de despojo de 
tierras, ha dejado graves consecuencias 
sociales, ambientales y económicas para la 
región. En el siglo XV, los barcos europeos 
llegaron en busca de oro para financiar el 
progreso de los colonizadores; en el siglo 
XIX, la fiebre del caucho esclavizó brutal-
mente a las comunidades indígenas de la Amazo-
nia; y en el siglo pasado, la economía fósil replicó 
el modelo extractivista e hizo a muchos de nuestros 
países dependientes económicamente de hidrocar-
buros como el petróleo, y minerales como el carbón.

Pero la dependencia no termina ahí. Mientras los paí-
ses productores exportaban combustibles fósiles, la 
mayoría volviéndose dependientes de los ingresos 
fiscales asociados, la economía mundial por su parte 
se hizo cada vez más dependiente de su uso como 
fuente fundamental de energía para la industria, el 
transporte, el consumo doméstico, y como base en 
la producción de plásticos y químicos. La demanda 
de estos productos y sus materias primas impulsa un 
modelo de explotación desmedida de los recursos na-
turales que han dejado al mundo al borde del colapso.

Cambiar este modelo económico es el principal reto 
que enfrentan hoy los países para limitar el aumento 
de la temperatura promedio global a máximo 1,5°C, 

y a la vez fortalecer la resiliencia de los eco-
sistemas y las comunidades frente a 

los impactos presentes y futuros de 
un clima cambiante.

La región cuenta con impor-
tantes reservas de zinc, co-
bre, cobalto y litio, entre otros 

minerales estratégicos, que son necesarios para la 
producción de tecnologías que permitan generar, 
distribuir, almacenar y usar la energía proveniente 
de fuentes no convencionales.

Sería un error desaprovechar el potencial que tiene 
la región para generar, incluso para exportar ener-
gía renovable a partir de fuentes no convencionales, 
pero sería una catástrofe aprovecharlo de manera 
no planeada y sin establecer unos límites que nos 
permitan proteger a nuestras comunidades, nuestra 
economía y nuestra biodiversidad en medio de la 
transición.

Ni los proyectos de energías renovables ni la ex-
tracción de minerales necesarios para la transición 
están exentos de impactos.

Frente a este panorama, es imperativo que los go-
biernos garanticen las más altas salvaguardas so-
ciales y ambientales tanto en la minería, como en la 
generación de energía renovable. Esto incluye pro-
cedimientos garantizando la correcta participación 
de las comunidades locales; atender y manejar el 
estrés hídrico, evitar la vulneración de derechos hu-
manos y la degradación de ecosistemas, y al mismo 
tiempo, desarrollar políticas de reúso y reciclaje de 
los minerales, solo por mencionar algunos puntos 
que deberían estar en las hojas de ruta.

La mina de cobre a cielo abierto Codelco Chuquicamata se 
encuentra cerca de Calama, (Chile). Foto: Cristóbal Olivares 

(Bloomberg).

https://elpais.com/noticias/latinoamerica/
https://elpais.com/america-futura/2023-04-18/las-minas-de-carbon-que-colombia-planea-abrir-amenazan-con-duplicar-el-metano-del-sector.html
https://elpais.com/mexico/2023-04-17/el-colonialismo-del-plastico-mexico-duplica-la-importacion-de-residuos-de-ee-uu-en-dos-anos.html
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Crimen organizado y extractivismo
Raúl Zibechi <www.nodal.am>.

El crimen organizado, la delincuencia paraestatal 
o narcotráfico, son las formas que asume la acu-
mulación por despojo/extractivismo en la zona del 
no-ser, o sea en los territorios de los pueblos ori-
ginarios, negros y campesinos de América Latina. 
Aunque suelen presentarse por separado, como si 
no tuvieran ninguna relación, la violencia criminal, 
los estados-nación y el modelo económico forman 
un mismo entramado para el despojo de los pue-
blos.

Sabemos que el crimen organizado despoja bienes 
comunes de los pueblos, rompe los tejidos comuni-
tarios, explota y asesina personas, además de de-
gradar el ambiente con sus iniciativas económicas, 
con el apoyo tanto de las empresas privadas como 
de los estados.

En opinión del profesor Terán, debemos pensar el 
crimen organizado como una clara expresión de la 
política del extractivismo en el siglo XXI, por tanto, 
mucho, más allá de la dinámica económica que re-
presenta. En su fase decadente, el capitalismo es 
violencia armada y genocidio, por duro que resulte 
aceptarlo.

Existe una gradación del modo de actuar del cri-
men: doblegar a la población local mediante el te-
rror; control de las formas económicas buscando el 
monopolio; incorporar a una parte de la población 
a la economía criminal, protección de ese sector 
con servicios propios, naturalización de la violencia 
y, finalmente, convertir a parte de la población en 
máquinas de guerra al integrarla subjetiva, cultural, 
territorial, económica y políticamente a sus lógicas 
de violencia organizada.

Los puntos de confluencia entre crimen organiza-
do y extractivismo son evidentes: se enfrentan a la 
población que resiste o no se pliega, se basan en la 
misma economía del despojo y buscan la protección 
de las armas, las del Estado y las propias.

Hay algo más, muy perturbador: el crimen orga-
nizado ha logrado ser cada vez más un factor de 
canalización del descontento y el malestar popular, 
pudiendo además captar una parte de las pulsiones 
contrahegemónicas, de sublevación, de antagonis-
mo con el poder, y potencialmente darles forma a 
esas posibles insurgencias, sostiene Terán.

Terrible, pero real. Lo que nos debe llevar a reflexio-
nar, a quienes aún deseamos cambios de fondo, 
anticapitalistas, qué cuota de responsabilidad nos 
cabe en esta decisión de tantos jóvenes de sumarse 
a la violencia criminal.

Una primera reflexión es romper con el afán de en-
mascarar la realidad, de no querer ver que el capi-
talismo realmente existente es guerra de despojo 
o cuarta guerra mundial, como la nombran los za-
patistas. El crimen y la violencia, para llegar a ser 
el principal modo de acumulación de capital, deben 
contar con el apoyo y complicidad de los estados, 
que se van reconvirtiendo en estados para el des-
pojo. Por eso el problema no es la ausencia del Es-
tado, como dice el progresismo. Nada ganamos con 
ampliar su esfera, siendo el primer responsable de 
la violencia contra los pueblos.

Una segunda cuestión es comprender que los te-
jidos sociales son en sí mismos un campo de ba-
talla, un campo en disputa, como apunta Terán. El 
crimen, el narcoparamilitarismo (indisociable de los 
aparatos armados del Estado), están empeñados en 
romper las relaciones sociales para recomponerlas 
en función de sus intereses, de ahí la violencia ra-
cista y los feminicidios.

Por eso se han vuelto imprescindibles las autode-
fensas ancladas en las comunidades que resisten. 
No sólo deben defender y cuidar la vida y la natura-
leza, sino también las relaciones humanas.

Por último, no pocos intelectuales hablan de las al-
ternativas al extractivismo, siempre pensando en 
términos tecnocráticos y que serán implementadas 
desde arriba. Imposible.

Hoy las alternativas reales son las Guardias Indíge-
nas, Cimarronas y Campesinas del Cauca colombia-
no, los gobiernos autónomos y las demarcaciones 
autónomas de la Amazonia, las recuperaciones de 
tierras mapuches; el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, el CNI, las foga-
tas de Cherán, las guardias comu-
nitarias y las múltiples formas 
de autodefensa. No hay atajos, 
sólo la resistencia abre cami-
nos.
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Condena a Chiquita Brands es un 
hito para los derechos humanos
IPS Notícias. 5.8.2023.

La bananera Chiquita Brands fue senten-
ciada indemnizar con 38 millones de dó-
lares a familias de víctimas de los parami-

litares en Colombia. Se considera un hito para 
los Derechos Humanos.

West Palm Beach, Estados Unidos. La condena a la 
trasnacional del banano Chiquita Brands, a pagar 
38,3 millones de dólares a familiares de campesi-
nos asesinados por las paramilitares Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), ya es percibida como 
un hito internacional en favor de los derechos hu-
manos.

El veredicto de un tribunal en esta ciudad del sudo-
riental Estado de Florida “envía un mensaje contun-
dente a las empresas de todo el mundo que se lucran 
a expensas de los derechos humanos: sus actos no 
quedarán impunes”, dijo Marco Simons, abogado de 
la organización ambientalista EarthRights Interna-
tional, que actuó en el caso.

Al cabo de un proceso que se extendió por 17 años, 
el jurado dictaminó que Chiquita Brands es respon-
sable de ocho asesinatos llevados a cabo por las 
AUC, que la compañía financió con pagos regulares 
por al menos 1,7 millones de dólares, en la fértil 
región bananera del norte de Colombia, entre los 
años 1997 y 2004.

Agnieszka Fryszman, otra abogada que representó 
a demandantes, dijo que “el veredicto no devuelve 
a los maridos e hijos que fueron asesinados, pero 
deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad por 
financiar el terrorismo donde corresponde: a las 
puertas de Chiquita”.

El fallo de Florida podría influir en cientos de de-
mandas similares en tribunales estadounidenses 
presentadas por familiares de otras víctimas de la 
violencia de las AUC contra guerrillas izquierdistas, 

en el marco del conflicto armado interno que 
asoló a Colombia durante más de seis 

décadas.

“En un fallo histórico, un tribunal 
de Estados Unidos declara cul-
pable a la empresa Chiquita de 
pagar a grupos paramilitares 
para proteger sus intereses 

económicos. Las AUC cometieron gravísimos abusos 
a los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, 
directora de investigación en la organización Amnis-
tía Internacional.

Los crímenes de las AUC contra campesinos con-
tribuyeron a fortalecer la presencia de Chiquita en 
las regiones de Urabá y Magdalena, en el norte de 
Colombia, y el Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos durante el proceso judicial afirmó que la 
actuación de la compañía fue “moralmente repug-
nante”.

Las víctimas recibieron la noticia como un reconoci-
miento de su sufrimiento y una oportunidad para ser 
reparadas. Una de ellas fue citada por EarthRights 
International: “Estamos luchando desde 2007. No 
estamos en este proceso porque queramos; fue Chi-
quita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. 
Tenemos una responsabilidad con nuestras familias 
y debemos luchar por ellas”.

Por su parte, el presidente izquierdista de Colombia, 
Gustavo Petro, criticó a la justicia de su país ante la 
evidencia de que fue un tribunal extranjero el que 
sentó en el banquillo de los acusados y condenó a la 
trasnacional que financió la violencia.

“Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es 
una declaración unilateral de Estado que nos com-
promete ante el mundo, habla de un solo tribunal 
de cierre de la verdad judicial, ¿por qué no lo tene-
mos?”, volvió a interrogarse Petro.

En el caso de Chiquita, el tribunal de Estados Unidos 
aplicó el Código Civil colombiano, por tratarse de 
una empresa estadounidense cuyas decisiones fue-
ron tomadas en ese país. Concretamente, los artí-
culos que establecen que quien cause daño a otro, 
ya sea por un delito o culpa, debe indemnizar a la 
víctima.

La historia de Chiquita Brands está marcada por la 
de su predecesora United Fruit, corresponsable de 
la “Masacre de las bananeras”, del 5 y 6 de diciem-
bre de 1928, perpetrada por el ejército colombiano, 
atendiendo a llamados de la empresa, en la norteña 
población de Ciénaga. Incluso el Nobel de Literatura 
1982, Gabriel García Márquez, recogió la masacre 
en su laureada novela Cien Años de Soledad.

https://earthrights.org/
https://earthrights.org/
https://www.amnesty.org/
https://www.amnesty.org/
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Del fin de extractivismo al perdón por 
la esclavitud. Europa y Latinoamérica 
revisan su pasado
Lorena Arroyo. El País. 22.07.2023.

La cumbre UE-Celac supuso un cambio en 
la retórica entre los bloques. Ante la con-
junción de crisis, buscan reflotar las rela-

ciones con discusiones importantes sobre de-
sarrollo sostenible o reparación

Los líderes de la Unión Europea y América Latina 
han escenificado esta semana una de esas reconci-
liaciones de viejos amigos que se distancian y vuel-
ven a buscarse en tiempos difíciles, aunque toque 
sacar unas cuantas verdades del pasado y ponerlas 
sobre la mesa para poder mirar al futuro más li-
geros. Algo así ha pasado en la reunión de la UE 
y los países de la Celac (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños), la primera en ocho 
años, celebrada en un momento complicado: con la 
escasez de combustibles provocada por la invasión 
de Rusia a Ucrania, la creciente influencia china so-
bre América Latina y la crisis climática, que presenta 
a Latinoamérica y su biodiversidad como tierra de 
soluciones.

En la cumbre, celebrada el lunes y el martes en Bru-
selas, los Veintisiete fueron claros: ante esta conjun-
ción de crisis, necesitan nuevos socios comerciales, 
y los países de América Latina y el Caribe, una de las 
principales regiones exportadoras de materias pri-
mas, alimentos y con grandísimas reservas de mi-
nerales clave como el litio, son una opción natural y 
conveniente para Europa, el principal inversor en la 
región. “Este es un nuevo comienzo para una vieja 
amistad. Europa aspira a ser el socio preferente de 
América Latina”, dijo la presidenta de la Comisión 
Europea, la alemana Úrsula von der Leyen, en el 
foro empresarial paralelo a la cumbre celebrado el 
lunes, en el que la UE prometió 45.000 millones de 
euros (50.500 millones de dólares) en planes de fi-
nanciación a través de su herramienta Global Ga-
teway, con la que pretenden movilizar inversiones 
públicas y privadas para el desarrollo sostenible.

La alta funcionaria europea destacó la cultura y los 
valores comunes de los dos continentes, pero tam-
bién la importancia que ambos le dan a los negocios. 
“Creemos que la oferta de Europa para la región es 

diferente y significativa. Tenemos el interés mutuo 
de ver que América Latina, el Caribe y Europa des-
pliegan todo su potencial. Compartimos el interés 
común de ver crecer nuestras industrias, desarrollar 
cadenas de valor locales y que cada vez más perso-
nas asciendan a la clase media. No solo queremos 
hacer negocios juntos, sino que queremos prospe-
rar juntos”, añadió.

Pero la declaración de intenciones de Von der Le-
yen no libró a los europeos de escuchar una y otra 
vez de boca de los líderes latinoamericanos que 
no están dispuestos a ser simplemente y una vez 
más una “cantera de recursos naturales”, como lo 
definió la secretaria de Exteriores mexicana, Alicia 
Bárcena; que no quieren ser una tierra condena-
da eternamente al extractivismo. “Necesitamos una 
asociación que ponga fin a la división internacional 
de trabajo que condena a América Latina y al Caribe 
a suministrar materias primas y mano de obra mal 
pagada y discriminada”, dijo el presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva en ese mismo evento, ante una au-
diencia con decenas de representantes de gobiernos 
y empresas europeas con intereses en la región.

El perdón y las reparaciones por la esclavitud

Las demandas a los europeos no se quedaron ahí. 
Hubo otra, surgida principalmente de los líde-
res caribeños, que no tuvo tanto eco en los me-
dios, pero de vital importancia si de revisar las 
relaciones históricas se trata: en la declaración fi-
nal hay una petición de perdón por la esclavitud. 
“Reconocemos y lamentamos profundamente el 
inimaginable sufrimiento infligido a millones de 
hombres, mujeres y niños como consecuencia del 
comercio transatlántico de esclavos”, se lee en 
el décimo punto del documento firmado 
unánimemente por los 59 líderes de 
ambos lados del Atlántico presentes 
en la cumbre.

En línea con la Declaración y el 
Programa de Acción de Dur-
ban, el plan de acción de ONU 
contra el racismo y la dis-

https://elpais.com/autor/lorena-arroyo-valles/
https://elpais.com/hemeroteca/2023-07-22/
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criminación, la declaración reconoce la esclavitud 
como una “tragedia atroz [...] no solo por su abo-
rrecible barbarie, sino también por su magnitud, su 
carácter organizado y, especialmente, su negación 
de la esencia de las víctimas”. El texto, además, la 
considera un “crimen de lesa humanidad” y refiere, 
a través de la Celac, al plan de diez puntos de la 
Comunidad del Caribe para una justicia reparadora.

“Necesitamos una asocia-
ción que ponga fin a la divi-
sión internacional de traba-
jo que condena a América 
Latina y al Caribe a sumi-
nistrar materias primas y 
mano de obra mal pagada 
y discriminada” (Luiz Inácio 
Lula da Silva, presidente de 
Brasil).
“Tenemos que abordar la discusión con franqueza”, 
le dice a América Futura el colombiano Sergio Díaz 
Granados, presidente de CAF —banco de desarrollo 
de América Latina y el Caribe—, que participó en la 
cumbre como observador. “Tenemos claro que te-
nemos un problema de movilidad social dentro de 
América Latina. Esa movilidad social está frenada 
por generaciones. La pobreza se transmite de ge-
neración en generación. Es lo que hemos denomi-
nado la ‘lotería de la cuna’. Y está claro que, cuanto 
más oscura es la piel, más garantía de exclusión 
y de pobreza hay”, señala al citar estudios de su 
organismo que hablan de cómo la desigualdad se 
hereda y son necesarias más de 11 generaciones de 
media para salir del ciclo de la pobreza.

Para él, para poder llevar a cabo reparaciones, rom-
per el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad 
y generar movilidad social, primero hay que enten-
der esta realidad e ir a las causas que originan la 
pobreza. “La reparación tiene que ir al acompaña-
miento de las políticas que ayudan a la movilidad 
social, que son esencialmente las de empleo y las 
de educación”, afirma.

El reto: acabar con el ciclo del ex-
tractivismo

Como Lula, Díaz Granados tam-
bién alzó la voz contra las eco-
nomías extractivistas en la 
sesión inaugural del foro de 
negocios paralelo a la cum-

bre, donde se anunció la millonaria agenda de inver-
siones en la región, un proyecto que ha tenido a CAF 
y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como 
aliados. “Si queremos un crecimiento sostenido que 
beneficie a América Latina y el Caribe, que beneficie 
Europa, que beneficie al mundo, vamos a requerir 
una nueva forma de hacer las cosas y no una repe-
tición o más de lo mismo”, dice el presidente del or-
ganismo multilateral, contento por haber escuchado 
ese mensaje no solo de los líderes latinoamericanos, 
sino también de los europeos.

Una vez reconocido el problema, la pregunta que 
dejó la cumbre es cómo romper ese ciclo del ex-
tractivismo. Qué herramientas usar para que las 
inversiones dejen beneficios en los países latinoa-
mericanos y que esa riqueza genere bienestar, 
transferencia de tecnología, conocimiento y cadenas 
de valor en los países de donde salen los recursos, 
pero cuya población no ha podido disfrutar hasta 
ahora mayoritariamente de ellos.

“Para agregar valor a la producción y no ser sola-
mente extractivistas, se requieren bienes públicos. 
Por un lado, educación, clima de negocios, compe-
tencia, infraestructura y luego se requiere innova-
ción”, razona Fabrizio Opertti, gerente del Sector de 
Integración y Comercio del BID en una conversación 
con EL PAÍS en el marco del foro de negocios pa-
ralelo a la cumbre. “Con el litio, con los minerales 
críticos, tenemos que trabajar en valor agregado, 
en investigación y desarrollo, y ahí Europa puede 
cumplir un rol fundamental, que esa inversión tras-
lade innovación, investigación y desarrollo”, dice, al 
recordar que en el triángulo formado por Argentina, 
Chile y Bolivia están dos tercios de las reservas de 
ese mineral descubiertas hasta ahora.

Por su parte, Antón Leis García, director de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Aecid), destaca que Europa puede apor-
tar unos estándares regulatorios altos en el ámbito 
medioambiental, laboral o de derechos humanos. 
Además, dice, para generar cadenas de valor y que 
haya un mayor valor añadido en los países latinoa-
mericanos, será fundamental el acompañamiento de 
los actores de cooperación tradicionales y los ban-
cos de desarrollo al sector privado. “Las empresas 
hoy son también motores de desarrollo sostenible”, 
afirma Leis García en declaraciones a EL PAÍS. “Se 
les pide un rendimiento económico financiero, pero 
también un rendimiento social. Es un nuevo paso en 
una relación, yo diría más rica, y donde estén todas 
estas prioridades verdes, digitales y sociales”.

En ese sentido, Alicia Montalvo, gerente de Acción 
Climática de CAF, destaca que la UE en sus relaciones 
comerciales puede aportar más que la transferencia 
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de tecnología o que un intercambio comercial. “Lo 
que aporta es todo lo que se deriva del Pacto Verde 
en este momento, o sea, un comportamiento sos-
tenible por parte de las empresas, que en algunos 
casos incluso está siendo criticado también desde 
América Latina porque el reglamento de deforesta-
ción o la posibilidad de un impuesto de compensa-
ción de carbono en frontera se ven como amenazas 
para los flujos comerciales. Pero de lo que se trata 
es de que todos tengamos un comportamiento más 
sostenible y, de hecho, quienes estarían afectados 
también son los importadores europeos que even-
tualmente tendrían que pagar estos sobrecostes”, 
señala Montalvo.

“Para superar una economía extractivista, hay que 
construir una sociedad de conocimiento para una 
economía del conocimiento. Ese es el camino. Y es 
bastante complejo”, indica Mariano Jabonero, se-
cretario general de la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (OEI). Y apunta tres claves para conseguirlo: 
una digitalización que permita acortar las brechas 
que durante la pandemia dejaron a la mitad de los 
niños de la región “desconectados por imposición”, 
una formación profesional que sea pertinente para 
la economía de la región y permita una “inserción 
laboral digna” e inversión en ciencia e investigación.

Sin duda será un reto fuerte en la región más des-
igual, donde se estima que casi un tercio de la po-
blación vive en situación de pobreza y una de las 
más afectadas por el cambio climático. Pero una 
región también con recursos suficientes como para 
ser el principal exportador de alimentos del mundo, 
tener algunos de los pulmones verdes del planeta 
como la Amazonia, y donde también hay muchos 

ejemplos de emprendimientos que 
exportan valor agregado como 
el software de trazabilidad de 
ganado uruguayo, la ingeniería 
para la minería de cobre o los 
servicios arquitectónicos de 
detección sísmica chilenos que 
señala Opperti del BID, o la 
apuesta de Bogotá para producir 
buses eléctricos, que destaca Díaz 
Granados de CAF.

Y quizás, lo mejor de todo, en este 
relanzamiento de las relaciones 
entre Europa, América Latina y el 
Caribe, es que por primera vez los 
países pudieron hablarse de tú a 
tú, sin la “arrogancia” del pasado 
que reconoció el primer minis-
tro saliente de Países Bajos Mark 

Rutte en la cumbre. “Es la primera vez que, con 
todas las letras, pudimos hablar del extractivismo 
sin culpas”, bromeó el presidente argentino Alberto 
Fernández en la rueda de prensa del cierre de la 
cumbre. “Demandó cinco siglos, pero finalmente lo 
hemos conseguido”.

“Reconocemos 
y lamentamos 
profundamente el 
inimaginable sufrimiento 
infligido a millones de 
hombres, mujeres y niños 
como consecuencia del 
comercio transatlántico 
de esclavos” (Documento 
firmado unánimemente 
por los 59 líderes de 
ambos lados del Atlántico 
presentes en la cumbre).

Ilan Goldfajn, del BID, Luiz Inácio Lula da Silva, Úrsula Von 
der Leyen, Pedro Sánchez, Sergio Díaz Granados, de CAF en la 

inauguración del foro de negocios paralelo a la cumbre UE-Celac. 
Foto de Olivier Matthys (EFE).
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Amèrica Central ha jugat un paper fonamental en la 
configuració del moviments de solidaritat i coopera-
ció internacional a Catalunya. Als anys 80 bona part 
de la nostra societat i els mitjans de comunicació 
giraven els seus ulls cap a la revolució sandinista a 
Nicaragua i les revoltes populars, conflictes armats 
i dictadures militars a El Salvador i Guatemala, on 
la repressió va causar un genocidi contra diversos 
pobles indígenes. I aquest moviment de solidaritat 
va coincidir en el temps amb l’inici de les polítiques 
públiques de cooperació internacional, primer del 
govern espanyol i, de seguida, d’un gran nombre de 
pobles i ciutats.

Aquest bagatge fa que avui tant les entitats soci-
als, com les institucions públiques del nostre país 
tinguin una trajectòria de dècades de vincles de 
cooperació, agermanaments i projectes compartits 
amb els pobles d’Amèrica Central.

És per això que fa temps que compartíem la preo-
cupació de com en els darrers anys, aquesta Regió 
tant estimada està vivint una greu escalada de l’au-
toritarisme polític, amb processos que estan sosca-
vant greument la independència de poders, legis-
lacions restrictives de les llibertats cíviques i, per 
tant, de l’estat de dret. Veiem com, des determinats 
sectors de les elits de la regió i internacionals, es 
promou una cultura de criminalització dels drets hu-
mans, així com de les persones, col·lectius, organit-
zacions i institucions nacionals i internacionals que 
els defensen.

Aquest procés té lloc en el context d’una creixent 
escalada de diferents tipus de violències —socials, 
masclistes, crim organitzat, de serveis de seguretat 
empresarial, institucionals, etc.—, totes elles amb 
uns nivells tant alts d’impunitat que converteixen 
en un heroïcitat l’exercici de la ciutadania, la convi-

vència social i la defensa del medi ambient. 
Al mateix temps la creixent desigualtat 

social, empeny a centenars de mi-
lers de persones a l’emigració en 

condicions inhumanes.

I tant preocupant com tot això 
és per a nosaltres veure com 
aquesta gravíssima situació 

passa gairebé desapercebuda tant a ulls l’agenda 
mediàtica, com de la política, i, per tant, de l’opinió 
pública.

Davant d’això 18 entitats catalanes amb llarga tra-
jectòria de vinculació amb la Regió i associacions 
de la diàspora centreamericana a casa nostra ens 
vam començar a aplegar a finals de l’any passat en 
un procés que ha portat a la constitució de la Taula 
Catalana pels Drets Humans i la Pau a Amèrica Cen-
tral, una plataforma que volem que ens permeti in-
crementar la col·laboració, coordinació i concertació 
per fer més efectiva la incidència del nostre treball 
solidari.

La Taula també restarà oberta a la participació, com 
a entitats col·laboradores, de les institucions públi-
ques als diferents nivells del nostre país, amb les 
que compartim la idea que la incidència de la nostra 
solidaritat amb la Regió serà superior en la mesura 
que puguem construir un espai de concertació entre 
els diferents actors de Catalunya que cooperem amb 
la Regió. 

Les entitats que iniciem aquest camí d’establir 
sinergies i treball col·lectiu, ho fem havent posat en 
comú uns criteris mínims que volem que estiguin en 
la base de la nostra estratègia comuna:

• Que una veritable Democràcia, respecte als 
Drets Humans i fi de la violència tan sols es pot 
aconseguir a través de solucions que contemplin 
la independència dels poders, la justícia social, 
la sobirania dels pobles, la lluita contra la xa-
cra de les violències masclistes, la lluita integral 
contra la corrupció i els negocis il·lícits. 

• Que els Estats són la principal instancia respon-
sable de vetllar pel respecte dels drets humans 
dins del seu territori. 

• Que la societat civil ha de tenir un paper pro-
tagonista en la transformació social, política, 
econòmica i cultural, que necessita la Regió per 
reduir la violència i reconstruir la institucionali-
tat democràtica avui pràcticament fallida espe-
cialment tant a Nicaragua com a Guatemala, El 
Salvador o Hondures.

Neix la taula catalana per Amèrica 
Central
Àlex Guillamón, Entrepobles.
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• Que la comunitat internacional ha d’assumir la 
seva corresponsabilitat en els factors internacio-
nals tant de les causes, com de les possibles 
solucions a aquesta situació crítica.

I també hem acordat les finalitats de la Taula:

• Compartir els respectius punts de vista de cara 
a construir un diagnòstic sobre la regió i propos-
tes d’acció concertada, cercant la complementa-
rietat de les potencialitats de cada membre de 
la Taula, per contribuir a la vigència dels drets 
humans i el foment de la pau.

• Prioritzar la defensa dels actors locals, les de-
fensores i defensors de drets humans, dels drets 
de les dones, dels territoris, dels pobles, de les 
diversitats de gènere a la regió de l’Amèrica 
Central.

• Identificar conjuntament i visibilitzar les aliades 
i organitzacions socials que entenem que juguen 
o poden jugar un paper en la regeneració demo-
cràtica i la transformació social des de l’àmbit 
local, nacional i regional. 

• Enfortir els vincles construïts en quasi quatre 
dècades de cooperació i solidaritat municipal, 
universitària, del moviment feminista, sindical 
i d’altres actors de Catalunya amb l’Amèrica 
Central, posant la societat civil i la defensa dels 
DDHH al centre. 

• Convidar a participar i/o a col·laborar amb la 
Taula a tots aquells actors socials i institucionals 
(ONG, organitzacions socials, administracions, 
sindicats, universitats, escoles, moviment femi-
nista, etc.) que treballen o poden treballar pels 
drets humans i la pau a la Regió.

La primera activitat i presentació pública de la Taula 
van ser les jornades Drets humans i pau a l’Amèri-
ca Central: reptes i oportunitats, que van tenir lloc 
els dies 18 i 19 del passat mes de juny al Museu 
d’Història de Barcelona, amb la participació de 16 
defensores i defensors de drets humans i la natura 
de Guatemala, Hondures, El Salvador i Nicaragua. 

Els debats de les jornades es van organitzar a partir 
de sessions temàtiques: la cooptació dels estats per 
part de xarxes criminals, la licitació sense mesura 
dels territoris, la remilitarització social, la polaritza-
ció i el creixement dels discursos d’odi, les vulnera-
cions dels drets humans i les migracions forçades a 
què estan exposats, així com les rutes migratòries 
que travessen els seus territoris.

I juntament amb aquestes jornades durant aquelles 
dues darreres setmanes de juny va tenir lloc tot un 
seguit d’activitats públiques i presentació a mitjans 
de comunicació.

I també esperem poder comptar amb la participació 
activa de moltes més entitats i persones interessa-
des en col·laborar en aquesta tasca, perquè hem 
de ser molt conscients que, en l’actual context in-
ternacional, les greus amenaces als drets humans 
—especialment als drets de les dones i les sexua-
litats dissidents— la democràcia, el medi ambient i 
la pau que avui es donen a Amèrica Central no 
són gens alienes a amenaces que tenim 
cada cop més presents a casa nostra. 
I, per tant, més que mai és impor-
tant la solidaritat en el seu ple 
sentit: aquella que parteix de 
la consciència d’una lluita co-
muna.
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“Somriu, abraça i estima” ben bé podria ser el lema 
de vida de la Maria Loras.

Dolça. Tendra. Amorosa. Maternal. Generosa. Soli-
dària. Cristiana. Alegre. Riallera. Innocent...així re-
cordo a la Maria Loras i és com la recordaré sempre.

A l’agost del 1999, ara ja fa vint-i-cinc anys, vaig te-
nir la sort, el privilegi i l’honor de conèixer-la, junta-
ment amb l’Antonio Valls, el seu inseparable marit, 
aparentment més sorrut i murri però un “tremendo” 
tros de pa...

Aquesta parella de jubilats de Reus residents al bar-
ri de St. Pere i St. Pau de Tarragona va viatjar amb 
una quinzena de joves més que no superàvem la 
trentena. Jo era un dels més grans, a prop ja de la 
quarantena. No sé si aquesta més curta distància 
cronològica va contribuir a relacionar-me amb ells 
amb més facilitat que els altres companys. La qües-
tió és que vam establir un apropament i una relació 
força cordial i afectuosa i una certa complicitat amb 
diferents anècdotes que vam compartir durant l’in-
oblidable i fantàstica experiència que fou el viatge 
a Nicaragua i El Salvador. Entre alguna d’aquestes, 
la nostra llarga dificultat en l’evacuació intestinal 
(ajudada sense dubte pel canvi d’aigües, l’alimenta-
ció a base de “gallopinto” i les precàries latrines...), 
l’habitació compartida en el local de la C.E.B. de 
la comunitat de San Ramón propera a Matagalpa 
fent un “trio” ben peculiar (gairebé semblàvem una 
família amb la parella tarragonina de pares i Jo de 
fill). Aquesta relació de proximitat va acabar esde-
venint una sincera, llarga i afectuosa amistat que ha 
durat exactament vint-i-cinc anys, els mateixos que 
fa que vam fer el viatge.

El primer record que tinc de la Maria a Managua és 
tot just en arribar al local de la C.E.B. atrafegada 
transportant i distribuint part del material solidari 
que vam dur des de Catalunya. Era un cos petit i 
baixet movent-se amb rapidesa, nervi i agilitat. Com 

la treballadora incansable a la seva polleria 
de Reus.

Aquest aspecte físic, aparentment 
fràgil, juntament amb la seva 
actitud afectuosa i alegre i una 
edat molt similar van fer que 
me recordés força a la meva 
mare.

Ja un cop retornats a Catalunya, la relació de la 
gran majoria de membres del grup que vam coinci-
dir en aquest viatge solidari es va seguir mantenint 
i ben aviat van començar les trobades a can Mariló, 
la casa que tenien la Maria i l’Antonio a Vilanova 
d’Escornalbou: dinars, calçotades (encara conservo 
el pitet personalitzat que la Maria va fer i ens va 
regalar a cadascú de nosaltres).. .qualsevol excusa 
era bona per reviure “l’esperit nica”.

Crec que tant l’Antonio com la Maria me van obrir 
i acollir dins el seu cor de la mateixa manera quan 
algú t’obre les portes de casa seva de bat a bat. 
I la veritat, sempre m’hi vaig trobar molt a gust i 
estimat. De vegades penso que vaig estar una mica 
“adoptat” per aquesta fantàstica parella de jubilats… 
Fins i tot me van convidar, juntament amb la seva 
gran família, a les seves noces d’or de casats, tot un 
honor i un privilegi.

El “tremendo” de l’Antonio ens va deixar ja fa uns 
quants anys, però sempre vaig continuar la relació 
d’amistat i afecte amb la Maria a la que trucava, 
com a mínim, tres cops l’any: pel seu aniversari a 
l’abril —molt proper al meu—, pel seu sant a l’agost 
i per Nadal. I sempre, sempre me contestava amb 
un “hola carinyo”.

L’AMOR té moltes cares i, sense dubte, una d’elles 
és la de la Maria Loras.

A la Maria la vaig conèixer el 1999 i no la oblidaré 
mai.

En record i homenatge  
a la Maria Loras
Ramon Torralba Sans. Lleida, setembre de 2024.

Al Salvador, 1999, amb Maria i 
Antonio. Foto: Ramon Torralba.
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TARRAGONA I REUS

Projectes de cooperació Internacional. L’ajunta-
ment de Tarragona ha subvencionat amb 35.827,23 
€ el projecte presentat pel COR i la Comissió de 
drets humans del Salvador. El projecte titulat “La 
recuperació de la Memòria Històrica per a la recer-
ca de la justícia, reparació i empoderament de les 
víctimes en drets humans i gènere al Salvador” és 
continuació del portat a terme durant 2023 i pretén 

ciat el programa a Guinea Equatorial. S’han adjudi-
cat beques per un total de 50 estudiants amb una 
quantia econòmica de 7.200 €. Les ubicacions en les 
que està actiu el programa son:

i) Parròquia de Sant Antonio de Pàdua. Sayaxché. 
Petén. Guatemala. ii) Comunitat de Colotenango 
San Miguel i Santa Cruz. Huehuetenango Guatemala 
i iii) Religioses de la Sagrada Família. San Salvador. 

Activitats 
dels Comitès Óscar Romero

llatinoamericana.org

llatinoamericanallatinoamericana
mundial 20252025

Construint Cultura de Pau

Noviolència ActivaNoviolència Activa
i Joventutsi Joventuts

continuar contribuint a la lluita contra la impunitat 
i el reforç de les comunitats en el coneixement dels 
drets humans, la igualtat entre homes i dones i l’en-
fortiment de la democràcia.

Per la seva banda, l’ajuntament de Reus ha sub-
vencionat amb 2.590,77€ el projecte “Patios con 
comestibles para la seguridad alimentaria” amb 
l’objectiu de millorar les condicions de vida sosteni-
bles que contribueixin a la dignificació de 15 famílies 
camperoles. Per això s’establiran horts familiars als 
patis així com la plantació de fruiters per a l’obtenció 
d’aliments.

Beques. Han estat tramitades les beques per al 
curs 2024. Aquest any hi ha la novetat que s’ha ini-

El Salvador. Hermanas del Santo Ángel de la Guar-
da. Bata. Guinea Equatorial.

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 
2025. El lema de l’Agenda Llatinoamericana 2025 
és “Noviolència Activa i Joventuts. Construint Cul-
tura de Pau”. Aquest any la presentarà la periodis-
ta hondurenca i defensora dels drets humans Rita 
Santamaria. L’acte tindrà lloc a la Xavier 
Amorós de Reus el dia 5 de novembre.

Premi. El passat 6 de juliol el Ro-
tary club de Tarragona va con-
cedir a Paco Xammar el premi 
“Servir 2024” en reconeixe-
ment a la labor que ha realit-
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zat durant tota la seva vida als barris de ponent de 
la ciutat.

Visita a Castelldans. El passat 6 de setembre un 
grup de voluntaris vam acompanyar a Paco Xammar 
en la visita a Castelldans, poble de la seva família 
paterna. Andreu Pagés li va dedicar unes paraules:

Paco: avui va de llocs.

I

Lloc d’avui. Som a Castelldans. Alguns ho empa-
rentaven amb castell d’ase, equí. El nom ve de més 
lluny. Els àrabs, que havien dominat la major part 
de la península, d’aquest indret en van dir: Castell, 
del llatí castellu, lloc d’agrupació militar i el nom que 
hi afegien ells “al” canviat pel “de” i “ahsán” ciuta-
delles, fortaleses.

Als que ens va tocar estudiar llatí ens fa sortir un 
somriure el recordar la guerra de les Gàlies, amb 
Ilerda i moltes altres poblacions d’aquesta contrada.

Per aquests indrets, de tot l’ample pla de Lleida, 
segueix essent vigent aquella dita: “val més ser de 
Torrefeta que de Castellserà”. Per dir que val més el 
que es té que el podries tenir.

II

Lloc teològic clàssic. Es tracta 
d’un altre lloc. De joves ens va to-

car estudiar teologia, l’estudi de 
Déu. Partíem d’una religió re-
velada. D’on podíem treure els 
elements revelats? El conjunt 

de les fonts autoritzades rebia el 
nom de “lloc teològic”.

1er. La sagrada escriptura. Com 
element primordial per la con-
cepció d’obra directament inspi-
rada per Déu.

2on. La Tradició. Paraula que 
té un significat diferent al nos-
tre. No fa referència al que era 
costum. Aquí caldria incloure la 
litúrgia, i el sentir de l’església.

3er. Els Pares de l’Església. Que 
fa referència a uns sants deter-
minats que van viure fa més de 
1500 anys. 

El segon i el tercer moltes vega-
des es consideren una mateixa 
cosa.

III

L’hi falta i faltava... un element important. Durant 
molts segles tot va ser bastant monolític. La primera 
sotragada forta va arribar amb la reforma de Luter i 
companyia. Entre altres coses de la Contrareforma: 
la Bíblia quedava arraconada. La posició teològica va 
consistir més en anar en contra els protestants que 
no pas en buscar els propis camins. 

No és fins a finals del segle 19 i la primera meitat 
del 20 que es comença a estudiar de ple la Bíblia. 
Entre tots els temes n’hi ha un que a la teologia li 
sembla molt central, un tema que segueix en tot el 
recorregut del poble d’Israel. 

Els “anawim”: els pobres de Jahvé. Que són la gent 
del poble que mai ha contat per a res. Ho podríem 
formular com el valor grandiós del que és insignifi-
cant. El mite de David i Goliat.

IV

Lloc teològic avui. Avui no hi ha inconvenient, so-
bre tot després del Concili, en afirmar que “els po-
bres” són lloc teològic.

Això voldria dir que els marginats, els pobres, el po-
ble ens revelen Déu. Ens manifesten Déu. 

No es té la mateixa fe quan es llegeix, poso per 
exemple, l’evangeli des d’una biblioteca ben situada 
amb tots els llibres de segles passats...

... que quan es llegeix des de el poble pobre, mar-
ginat.
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V

Paco, quan era jove havia sentit moltes vegades allò 
de “criatura vens, criatura tornes.” Vol dir que de 
vells, convé que ens mirin amb simpatia, ja que és 
fàcil que fem criaturades.

Voler avui venir fins als orígens dels teus anteces-
sors, no ha sigut una criaturada. Ja que es tracta de 
reviure coses que han afectat la teva vida.

Paco, també hem sentit moltes vegades allò de “més 
important que donar anys a la vida és millor donar 
vida als anys”.

De lo primer ja se’n cuida el calendari. De lo segon, 
ara que ja estem limitats de forces i de moviments, 
ens convé repassar el que hem viscut. Ens convé re-
viure les coses que hem fet, i recordar les persones 
amb les hem conviscut.

Tot això és donar vida als anys.

VI

Paco, tots els que ara som aquí, i tots els que hi 
serien si les obligacions els ho haguessin permès et 
diem: Paco “t’estimem”. 

T’estimem en tots dos sentits: l’un, t’hem tingut i et 
seguim tenint afecte.

L’altre estimar és apreciar, valorar. Paco t’apreciem.
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