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dRGANIZADORES

La Universidad Nacional de Colombia instaló en 1989 la
Estación Científica de Leticia como espacio de
investigación y extensión en la región amazónica. En 1994
elevó su status constituyendo la quinta Sede de la
Universidad Nacional, desde entonces ha venido
comprometiendo en la producción, sistematización y
proyección del conocimiento sobre y desde la región
amazónica, de cara a las responsabilidades actuales y
futuras relacionadas con su importancia geoestratégica y
ambiental. De este modo contribuye a la consolidación de
la Nación impulsando procesos de integración fronteriza
y proyectándose internacionalmente.

El Instituto Amazónico de Investigaciones de la
Universidad Nacional de Colombia fue creado mediante el
acuerdo No. 012 de 1995 del Consejo Superior Univer-
sitario, como la primera unidad académica de la Sede
Leticia, hoy Sede Amazonia.
Tiene como fin promover, orientar, coordin ar y difundir
la investigación amazónica de la Universidad Nacional
como parte de su función misional de aportar en la
consolidación de la región y la construcción de nación .

Constituido desde 1998, este es un grupo de investigación
interdisciplinario e interistitucional, avalado por la
Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia y Sede
Bogotá y por la Universidad de los Andes.

• Limnología Amazónica
• Etnología y Lingüística Amazónica
• Desarrollo Regional Amazónico
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Presentación

Entre fines de 2009 y mediados de 2012, una serie de acontecimientos, algunos de alcance y renombre

mundial y otros con sello local pero con participación internacional, se juntaron y retroalimentaron, no

del todo por azar, y se amarraron en el evento de Cambio Climático: Ciencia, Historia y Política realizado

en el marco del XI Mes de la Investigación por la Sede Amazonia y el Instituto Imani.

Veamos: en diciembre de 2009 se celebró en Copenhague la Cumbre de Cambio Climático organizada

por las Naciones Unidas. A comienzos de 2010, el Director de la sede Amazonia, profesor Fernando

Franco, decidió colocar parte de los recursos de la Sede, bajo el programa de internacionalizaciónl, en la

organización de un evento sobre "Cambio Climático"; luego, el Presidente Evo Morales de Bolivia

organizó en mayo de 2010, en Cochabamba, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio

Climático y los Derechos de la Madre Tierra; en 2011, el Consejo Mundial de las Ciencias Sociales, con

sede en París, empezó a organizar una propuesta de proyecto sobre la posible contribución de las

Ciencias Sociales al debate científico en torno al Cambio Climático.

Patrocinado por ASDI, la Agencia de Cooperación Internacional de Suecia y liderado por Heide Hackman

y Asunción StoClaire, Germán Palacio, profesor de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Amazonia

fue invitado a participar en su Steering Committee; en el primer semestre de 2012, el profesor Santiago

Duque, biólogo y Iimnólogo unió fuerzas académicas con el profesor Germán Palacio, historiador

ambiental y ecólogo político para ofrecer una clase que llevó por nombre el mismo de este seminario,

en el marco de la Maestría en Estudios Amazónicos que concluyó con el evento sobre el cual aquí

presentamos las memorias.

Aunque es suficientemente conocido que el discurso de Cambio Climático ha sido producido y es, en

cierta forma, propiedad u originalidad de científicos de la Tierra, tales como los c1imatólogos,

meteorólogos, químicos atmosféricos, oceanógrafos o geólogos, la reflexión sobre la contribución de las

ciencias sociales puede ser clave ya que somos los humanos quienes sufriremos en mayor parte, las

consecuencias de la impensada acción humana que ya parece comportarse como una nueva fuerza

geológica. Traspasamos el umbral bien conocido por los ambienta listas del cambio de paisaje y nos
convertimos en potencia geológica, transformando el clima. Dicen así los científicos: con el cambio

climático estaríamos pasando del Holoceno al Antropoceno.

1Con el proyecto "Proyección de la
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Introducción

Germán Palacio Castañeda2

(Coordinador)

Seguramente, el Panel Intergubernamental Sobre el Cambio Climático (IPCC) es el organismo científico

más reconocido como portavoz del discurso científico de Cambio Climático. Creado por el Programa de

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la Organización Meteorológica Mundial (WMO) en

1988, su misión consiste en revisar y evaluar la información científica, técnica y socio-económica más

relevante producida en el mundo en materia de Cambio Climático. Pretende producir esta información

con implicaciones para la formulación de políticas que, aunque relevantes, deberían ser consideradas

neutrales y no prescriptivas.3 Y, como en el cuento de la mujer del César, los hallazgos científicos no

deberían ser políticos, sino además, no parecerlo, esto ha generado problemas para el IPCC. Ya veremos
por qué.

EIIPCC ha producido varios "reportes", entre los cuales los más importantes son el segundo de 1995 que

dio lugar al Protocolo de Kioto de 1998; el cuarto de 2007, fecha en que también recibió el Premio Nobel

de la Paz compartido con el ex candidato presidencial de los Estados Unidos de América, Al Gore y se

espera que producirá uno en 2014. El premio Nobel otorgado en Oslo reconoció el crucial aporte del
conocimiento científico para analizar y estudiar los cambios climáticos que son producto de la acción

humana, así como de propuestas humanas para contrarrestarlo, adaptarse y mitigarlo. Que quede claro:

el Cambio Climático no son variaciones en el clima que datan de tiempos inmemoriales sino son

cambios inducidos por la acción humana reconocibles en el comportamiento del clima en no más de los
dos últimos siglos.

La importancia de esta idea sólo fue claramente percibida durante la década de 1980s, pero la idea en sí

misma fue formulada a comienzos del siglo XX por un físico y químico, Premio Nobel en química, de

origen sueco, quien será mejor recordado por haber prefigurado esta intuición. Svante Arrhenius

publicó en 1896 un artículo llamado "On the Influence of Carbonic Acid upon the Temperature on the

Ground" que inspiró a posteriores pensadores.4 Propuso que la quema de energía fósil eventualmente

elevará la temperatura. Calculó que doblar la concentración de C02 nos tomaría 3.000 años. Arrhenius

agregó este factor humano a otros más conocidos: la irrupción de los volcanes; la combustión de

meteoritos; la combustión y descomposición de cuerpos orgánicos; y la descomposición de carbonatos y

2 Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia. Abogado, PhD en Historia, Florida
Internactional University, Miami.
3 Ver www.ippc.ch/organization
4Svante Arrhenius. "On the Influence of Carbonic Acid upon the Temperature on the Ground", in Philosophical
Magazine1896, (41): 237-76.
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otros fenómenos qUlmlcos. El error en su pronóstico no borrará la importancia de quien puede

considerarse progenitor de la idea. 5

En 1938, el inglés F. S. Callendar, experto en tecnologías a vapor, publicó "The Artificial Production of

Carbon Dioxide and its Influence on Temperature", con lo que probablemente se convirtió en el primero

en plantear el hoy conocido como "Efecto Invernadero", también llamado "Callendar Effect", con lo que

las ideas iniciales sobre la acción humana en el clima se fueron enriqueciendo.6 En esta dirección un

oceanógrafo y un químico desafiaron la idea convencional de que los océanos podrían absorber el C02

que los humanos producen. En 1957, Roger Revelle y Hans Suess, en "Carbon Dioxide Exchange between

Atmosphere and Ocean and the Question of an Increase of Atmospheric C02 During the Past Decades"7,

propusieron que los excesos de C02 producidos por la acción humana ya no se estaban acumulando en

la atmósfera sino que estaban siendo transferidos al océano, de modo que se debería tener en cuenta

que el C02 está distribuido entre la atmósfera, la biósfera, la litósfera y los océanos.

En el segundo reporte de 1995 del IPCC establece que hay una discernible influencia humana en el

cambio climático. De este modo, nos dice Bill McKibben que, desde entonces, la carga de la prueba se

invierte hacia quienes quieran argüir en sentido contrario, de modo que se puede decir que existe un

consenso científico sobre el carácter humano del reciente cambio climático. 8 En ese reporte, el IPCC

realizó una síntesis para tomadores de decisiones que se puede resumir así: a) las concentraciones de

efecto invernadero han continuado e incrementado; b) los aerosoles antropogénicos tienden a producir

forzamientos (forcings) radiactivos negativos; c) el clima ha cambiado en el lapso del siglo pasado; d) el

balance de la evidencia sugiere una influencia humana discernible sobre el clima global; e) se espera que

el clima continúe cambiando en el futuro; f) existen todavía muchas incertidumbres. Mientras el Reporte

de 1995 mezcla variabilidad y cambio inducido por el ser humano, el Informe del 2007 ya es diáfano en

cuanto al discernible efecto humano atribuido al cambio climático.

Los fenómenos y variaciones climáticos afectan, claro, la vida. El fenómeno del Niño, conocido como

efecto ENSd, por ejemplo, ha afectado la vida desde tiempos ignotos, pero su ocurrencia no depende

de la existencia de los seres humanos. Lo que conocemos como calentamiento global, sí. Aquí sólo se

está afirmando que el Niño es una variable independiente de los humanos. Lo que no quiere decir que la

existencia humana no pueda ser afectada de manera más grave por el fenóme no de El Niño,

precisamente por la existencia contemporánea de núcleos poblacionales humanos que han

transformado el entorno donde se experimenta el fenómeno del El Niño.

5 Bill McKibben, "Introduction", en Global Warming Reader (New York: OR Books, 2011).
6F.S. Callendar "The Artificial Production of Carbon Dioxide and Its Influence on Temperature", en Bill
McKibben.Global Warming Reader (New York: OR Books, 2011).
7Roger Revelle y Hans Suess, en"Carbon Dioxide Exchange between Atmosphere and Ocean and the Question
of an Increase of Atmospheric C02 During the Past Decades", Tellus 9,18-27,1957.
8Bill McKibben, Op. Cit.
9ENSO: El Niño SouthernOscillation, por sus siglas en inglés.
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En el año 2000, el químico y premio Nóbel holandés Paul Crutzen y su colega Eugene Stoermer en el

Newsletter del Programa International de la Interacción entre la Biosfera y la Geosfera (IGBP)

propusieron que los casi 11.000 años de estabilidad climática conocida como el Holoceno, era durante la

cual habían florecido las civilizaciones humanas, estaba llegando a su fin. 10 Mediados del siglo XIX sería

la fecha de corte del Holoceno y de la inauguración de una nueva era geológica: el antropoceno, es

decir, la era en que la civilización humana podía afectar de manera extraordinaria el clima. Ellos enlistan

una serie de hechos como los siguientes para sacar su conclusión: el crecimiento de la población

humana por encima de los 6.000 millones de habitantes; el crecimiento del ganado vacuno en el planeta

por encima de los 1.400 millones; el crecimiento exponencial de las urbes; el incremento en el ácido

sulfídrico; la superficie de la tierra transformada en más del 50%; el impresionante incremento del

nitrógeno como fertilizante para la agricultura; la polución por ozono fotoquímico; más de la mita d del

agua consumible es ya usada por los humanos; la grave extinción de las especies por la acción humana;

saturación de la atmósfera por gas carbónico y gas metano; pérdida del 50% de manglares en las áreas

pantanosas de las costas; pesca que captura más del 25% de la producción primaria de los océanos y

35% de las aguas interiores. Si se consideran estos y otros importantes impactos de las "actividades

humanas sobre la tierra y la atmósfera, en todas las escalas, incluida la global parece más que apropia do
proponer el uso del término antropoceno para la época geológica actual."

Dados los anteriores planteamientos, mi argumento específico parte de reconocer los conceptos,

hallazgos y acotaciones que los científicos naturales, principalmente geólogos, c1imatólogos, químicos y

meteorólogos han hecho sobre el Cambio Climático. Es indudable que para trazar políticas públicas

serias que puedan confrontar los impactos más negativos del Cambio Climático y para poder responder

más efectivamente a la necesidad de adaptarse y mitigar estas transformaciones es necesario reconocer

los elementos anteriormente planteados. Todo lo anterior sería diáfano, si no hubiera ocurrido que la

ciencia propuesta y desarrollada por estos científicos, insospechadamente ha sido desafia da por

intereses económicos, políticamente muy bien articulados. Su planteamiento, como dice el IPCC es

"policy relevant", pero no "policy prescritive". Esa relevancia para la política es, sin embargo, explosiva.

Este discurso ha sido desafiado en términos científicos, con soportes políticos y económicos, en

conclusión un discurso fuertemente sustentado en la ciencia dura es casi por naturaleza político.

10 Paul Crutzen y Eugene Stoermer, Newsletter of the International Biosphere-Geosphere Program(IGBP).
8



Temáticas y objetivos

Poco es lo que entendemos sobre el comportamiento individual y colectivo, los paradigmas individuales

y colectivos, los paradigmas de desarrollo y las respuestas institucionales y políticas al cambio climático.

En el marco del XI mes de la investigación, en la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, con

el apoyo de los grupos de investigación Historia, Ambienta y Política: Limnología Amazónica; Etnología y

lingüística Amazónica y Desarrollo Regional Amazónico.

Se realizó este evento en torno a las siguientes temáticas:

• La ciencia del cambio climático

• Cambio climático: ciencia, política y sociedad

• Cambio climático en América Latina

• Cambio climático en la Amazonia

El objetivo general del evento fue fomentar el diálogo entre las Ciencias Naturales y las Ciencias

Sociales, a propósito del Cambio Climático. Sus objetivos específicos fueron dos: primero, socializar con

la comunidad académica las reflexiones que resultan del Cambio Global e invitar a pens~r las,
dimensiones humanas del cambio climático. Segundo, difundir las reflexiones históricas, políticas y

sociales del cambio climático, articulándolas para el caso de América Latina y la Amazonia.

9



La ciencia del Cambio Climático

Las ciencias sociales y el cambio climático
Heide Hackman

International Social Science Council - ISSC
Conferencia inaugural

Perspectivas internacionales sobre el cambio
ambiental global (GEC).

Evolución de la polltica de investigación desde 2009:
• Visión de los futuros retos de GEC
• Identificación de las prioridades de las agendas de

Investigación
• Construcción de nuevas redes
• Creación de nuevas alianzas y
• Nuevas alianzas institucionales

• Perspectiva Internacional del cambio ambiental global
(GEC)

• Evolución de la politica de Investigación
• Respuestas de la comunidad cientlfica Internacional
• Uamado a la Investigación integrada y a la demanda

de conocimientos en ciencias sociales
• El ICCS actualmente esta trabajando en "olse/\o de

Proyecto en GEC'
Agenda de conocimiento: 1•• pledr •• angular •• tralWformadolw
de Clenelas Social•• para el Cambio Global
Con_Ión de "'SbuM de un nueYOprog_ de tlnanclaclón

• Informe Mundial de Ciencias Sociales 2013

Respondiendo a desaflos sin precedentes, a un nuevo
sentido de urgencia y a la complejidad Impresionante
de las realidades globales

Yen el mundo de la ciencia

Gran presión por ser relevante: Influir sobre respuestas
pollticas eficaces, haciendo la diferencia.
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Liderados por el ICSU en cooperación con el
ISSC.

Para visualizar la investigación en el futuro de
GEC '1 poner en práctica medidas adecuadas de
organización, gestión y financiación para
hacerles frente.

Representación de los principales financiadores
de la investigación del cambio ambiental global

Para fortalecer los vinculos entre los organismos
de financiación, asl como entre éstos y la
comunidad cientifica internacional.

Para alinear los recursos con el fin de acelerar la
entrega de conocimientos y capacidades.

----BELM NT
F o R U M

/
I@='""" Futuro de la Tierra:

Investigación para
la Sostenibilidad

Global

WMO en calidad de observador

/

• World Climate Research Programme (WCRP)
• International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP)
• International Human Dimensions of Global

Environmental Change Programme (IHDP)
• DIVERSITAS: An International Programme of

Biodiversity Science

Earth System Science
Partnership

--------+.---------+. ----------->

ICSU-ISSC
Visión

Convergencia
hacia un único

marco
estratégico
unificado

Ciudad del
Cabo
Reunión
2010

Foro Belmunt
Entregar conOCimientos para
apoyar la acción humana y la

adaptacl6n al cambiO ambiental
regional
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Si la investigación va a ser más eficaz en
satisfacer las necesidades de los usuarios,
requiere de información robusta de la politica y de
que su implementación sea sostenible:

Más de lo mismo no es una opción

Necesitamos nuevas formas de producir
conocimiento asegurándonos de que sea aplicado

Más ciencia social, mejor ciencia social...

¿Qué tipo de ciencia social?

¿Qué significan que las ciencias sociales aporten
a la investigación integrada?

¿Cuáles son las contribuciones ·únicas· que las
ciencias sociales pueden y deben hacer para
aumentar el conocimiento de las soluciones más
eficaces. equitativas y sostenibles al gran numero
de problemas del cambio global?

• Trabajando en la invitación de Suecia, Sida.

• En colaboración con asociados claves, incluidos la
UNESCO. el IHDP. el Instituto y los conse!os
regionales de ciencias sociales en Africa y Aménca
Latina.

• En una propuesta de coordinación de la investigación
global de 10 anos y el programa de financiación sobre
el clima I cambio ambiental global de las ciencias
sociales.

• Como respuesta a la creciente demanda de las
contribuciones de las ciencias sociales .... y a la
ausencia de recursos a nivel mundial para satisfacer la
demanda.

11
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Necesitamos una investigación integrada,

Inter o transdisciplinario: funcionando a través
de todas las disciplinas y campos de la ciencia

Trans-disciplinarios: trabajando con la sociedad

Verdaderamente global en la naturaleza:
incorporar a las comunidades de todo el mundo.

Change Design

Project

• Especial énfasis en la participación de las
disciplinas principales: Sociología, Ciencias
Políticas, Antropología, Psicología

incluyendo Filosofía e Historia

• Para estar alineados con el Futuro de la Tierra:
Fortalecimiento de la participación de las
ciencias sociales y el liderazgo en la
investigación integrada

12

12
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ie o
Sobre la base de un proceso de Investigación mundial y la
consulta (2009-2011):

- ICSU·ISSC ElII1h System Sclence Visloning Process
- ESF RESCUE Task Group (2009-2011)
- ISSC.CIPSH Nagoya Sympcslum (2010)
- IHOP Survey (2011)
- ISSC·BeImont Forum Social Sclenoe Agenda-Seltlng Workshop

(June 2011)
- ICSU-UNESCO RIo+2O Preparatory Meetings (2011)
....:ISSC aurvey of experta recommended by International social

aclence cIlaélpllnary assoclatlons(2011)
- ISSC lntervteWl wlth leadlng eoclal selentlsts (2011-2012)
- ISSC·UNESCO Workahop on Making Knowtedge Work (2011)
- Key GEC confereneeslevents, lne!. COP17 (2011)
- ISSC ExecuIlve Commlttee and GEC Deslgn ProJect Steerlng

Group dleeUMlonc

;, __ .;;. ... 1
Vorde
Educaci6n I el.ncla
Comunicaciones
Salud
Agricultura
Transporto I
L~~..:::.~ .....--.J

t t t t t
Transformando las "piedras angulares" de las

ciencias sociales
Lee pregunt •• de las Clenel •• Socl8Ies tendrán que ser llOIIcltadas

independientemente de la cuestión concreta que se aborde. 20

1. Complejidades históricas y contextua les

• Distinguir las variadas tendencias múltiples, los
movilizadores y las interdependencias.

• Tratar las diferencias geográficas, culturales,
contextos personales, profesionales e
identidades.

• Aprender de la historia.

,.

22

• Los retos específicos que enfrentamos
son compartidos y exigen esfuerzos
conjuntos.

• Por lo tanto, debe ser el desarrollo de
agendas temáticas integradas .

• Lentes para la comprensión del cambio climático
y otros procesos de GEC como procesos sociales
Integrados en sistemas sociales específicos,
pasado y presente.

• Herramientas para criticar, cuestionar y repensar
la forma y el curso de esos sistemas en el futuro.

• Transformar, ya que el trabajo en grupo responde
a los procesos e informa las acciones de
transformación deliberada hacia la sostenibilidad
equitativa.

2. Consecuencias

• Vivir con el cambio global: balance de las
amenazas y los impactos entre los diferentes
grupos y regiones.

• La identificación de las fronteras sociales y
puntos de inflexión.

• Medir el éxito: mejora de los resultados de las
acciones e instrumentos específico.

13



3. Condiciones y visión para el cambio

• La comprensión de cómo podemos cambiar
el comportamiento y la practica social.

• Velocidad, escala y alcance de los procesos
de cambio.,

• Construcción de un consenso sobre las
directrices para el cambio.

5. Responsabilidades

• Dando soporte a programas normativos.

• Fomento de la justicia global e
intergeneracional.

• Protección de los criterios éticos.

A través de las 6 piedras angulares se
encuentra la responsabilidad de los

científicos sociales para estimular y apoyar
la innovación y el pensamiento "fuera de la
caja" (no convencional) sobre el clima y el

cambio ambiental global.

4. La interpretación y sentido

• Comprender la naturaleza y papel de los
valores, creencias, supuestos, Intereses,
visiones del mundo, esperanzas, necesidades
y deseos.

• La exposición de puntos ciegos.

• Explicando la indiferencia y el escepticismo.

6. Gobernanza y la toma de decisiones

• L1e~ara familiarizarse con los procesos
pollticos y la voluntad política.

• Puesta en práctica de los conocimientos.

• La creación de instituciones y estructuras
pertinentes en los diferentes niveles.

27
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Las piedras angulares transformadoras

• Llevar el conocimiento fundamental de las
ciencias sociales para influir en los desafíos y
en la urgencia de GEC

y

• Desafíos a las ciencias sociales para que
asuman liderazgo en el desarrollo de una
nueva ciencia integrada, transformadora del
cambio global

Los principios bblcos de funcionamiento:
• Apoyar la Investigacl6n en ciencias sociales y de

Investlgacl6n Integrada.
• Apoyar a la transdlscipllnariedad (co-diseño,

co-producci6n y co-entrega de conocimientos).
• Centrarse en la colaboraci6n a nivel internacional y

regional.
• Promover activamente los primeros cientlficos sociales

profesionales.
• Promover enfoques Inclusivos, la integraci6n de las

redes de las S-S en las relaciones N-S Plan para una
cartera de Instrumentos y modalidades de financlaci6n
flexibles de partlcipacl6n de los diferentes grupos de
donantes.

El Informe Mundial 2013 de Ciencias
Soclalel le centra en 101 pilares de
tranlformaclón, proporcionando un
~ehlculo para exhibir el trabajo y la

movilización de las ciencias sociales en
elGEC

Junio 2013

30

El programa de transformaciones debe
trabajar para

aumentar desde las ciencias sociales las
contribuciones necesarias para hacer más

eficaz, equitativo y sostenible las respuestas
al cambio climático y al cambio global

ambiental

Fuentes

• Sida (Suecia) y otras agencias de
cooperación al desarrono, incluidos el DFID
(Reino Unido), NORAD (Noruega), DANIDA
(Dinamarca), etc.

• Los consejos nacionales de investigación 't
consorcios de los organismos de financiaCión.

Ambición IAlcance

• Los fondos básicos del programa: 5 millones
de euros anuales para la investigación.

• Adicional "a la carta" de financiación;.. r
ejemplo, para una serie de talleres d
metodologia.

15



Dinámicas, patrones y causas de fuegos en el noroeste de la
Amazonia

.••••••••••••• 10••••••••••••••• _,..,

-- 1Ic•••••

Dolors Armenteras Pascual
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá

Colombia

16



------ ....-.",.--.....•....•~-- ..•_..,....""...~~~...- ~__•...•----



_---'-.'r/-;!--+~f+-"-1

---'t---i-v--:'-----j

-:=-----..:.T---t

J
r

_.. ::- -.--
-------. _.. --...•

lWlfSll~SlPOOlu¡¡lblf
lOOl-8661e4·IIIWEOIf:J

"""A9'H' .- IP=-'-•••1"
•

!•
,..~.,1,
l'• ,~l'

\I
\I

\:VI
.'=J

"--
I•• ~l

--

--
--- -



n'lHfl'_wo-U7e-••••U'O
lnTK'lttO-••~••"..••
ll'O~tO'.~~ur:~In·.-00

u't~11'0:1'""H'l"U"~.SllilUn
u'tln".'l.1:1"1Ir7.",.,.,
-:~~~:.,:~0':1'1or=~"~Utl.

_.... ...•,...,.,

-

61

t.III'I(Iw"Ji.••~"l~'\lKIol:/e,..¡.u:»~'f'lU,..••••••WClIIIlQ-rt)l()

lOOilOllMt~~IOO"WllI"~~""""),",,,w.-.,.¡lt)l"-"JM¡'It'O\a¡I;ow~~If'Ifll"Il""'"*,,,I"'¡'4I"~ll<lWw.::JllQ

=::2~:rr~=¿::~.:L~ ~~:=:¡~?~~~ ~1"':3.""""~"'·_1f.I-':3"~---"''''.'''·''1 Off0Gf011.10100f"CCltcaDOIo

- -:-~~~.~~;---:~~..

~
"'''.'.......•~.,.,..:'."~,.:~-

_r.:_.....""',.•.•
---- 'OU!NlaalUeJnp

o~anJJodsauo!s!waap0lUaWaJ:Jul

-
~IU".~. ."... -'"...

--

-1"1
• tUI

v

II
I



oz

--1--------· 1\\~"r\
~....

I

·
11.n.

hJ ~
11~LolA

IV'\>1

lA
~l'~~'V' l

-r
::,'
n
.."
·"....

••••••••••)11•••--.••••••••••••••••,..••••••••••
1U'••••••••_••••'lIQ:)~•••••......,•••

••••fIllIIIa4JIIMIP-••••-..¡.......•..••..••....•.•.. ..•............•...•...•.....•.........,.••.•. ......•."...-.....•.•-...•..•....""
~1lI¡,.._q•••••••••~•••••••••"••••
-••••••••IlA•••••••••••••••••-..•••••••
.....,~llI'--.•~•.•....••. N....,I..•.•



("-8JOIlICl%lUf-A
D~.tolCtoOOtOt:Otol.O

9Z

[LEJ
I\::1
/V::J z!f~\..

I
•• OIIO.ItJOQOOtO\lDZO10

~

~:i !9:1 •••• .'"'••90IDQOOOtOCOl(lIO
U'O-ll~'O+9t'O_A-

f0/
i Ol•

"1 ••

1Z



Efectos de pequeños sistemas fluviales en los grandes ciclos de
carbono amazónico

Estructura de la charla

.fContexto: El carbono en el Amazonas

.fLas pequeñas escalas

.fEspeculando sobre la función de sumidero

.f ¿Por qué el carbono se acumula en los
arroyos amazónicos?

.fCual es el valor invisibles de nuestros
resultados

.fQue sigue

Guillermo Rueda Delgado
Universidad del Magdalena

Colombia

./ Contexto: El Carbono en el Amazonas

La selva amazónica procesa 18000 Tg Clanos (Phillips
etal.2009)

TOTAl.

lA l' l', lIt' O-ll" ,~A •.,;L,;'

Producclon de MclJrk S f (,1 ,11'-'g

:'00 1 MI'IJ ..k 1.11 pll1tLJ J
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Emi~one5 de Metano
TgCai\o·l

6,8 ± 1.3

Emisiones de C02
TgC año-¡

210± 60

(DOlOSdo Melak el al 2003, Rlchey el s/ 2002)

ArrQ)os emeZ6tHoof
DI ni» /m'I:tiIIIt. dtIt C1tmbi:l diimüco

-/ Las pequeñas escalas

Los arroyos amazónicos ...

Sistemas de selva de baja
pendiente"
Típicamente de aguas
negras.
Velocidad media 3 cm/seg.
Bosque rlparlo diverso,
pero altamente reducido a
franjas estrechas en las
flncas.
Fondos arenosos y bancos
Inestables.

El fondo de los arroyos amazónicos ... sumideros

Anoyoa amezoolcol
10$hilo. InvbibIH del cembkJ cNmttUCo

Usando los cálculos de área y los resultados de Rueda-
Delgado (2012) y Tobón et al. (Preparación).

-/ Especulando sobre la función de sumidero
B fondo de los arroyos amazóolcos

El fondo de los arroyos amazónicos ... sumideros

Usando los cálOJlos de Ñea Ylos resultados de RuedI-
Delgado (2012) Y1llbon «M. (PreparadÓll).

BALANCE PRELIMINAR
(Tg C/año).. • •

• ••• • • 9,2 ± 0,346
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.;' ¿Por qué el carbono se oICUmulaen los alTOYos amazónicos?
¿Por que la hojarasca no se procesa en los arroyos amazóoicos7

¿La lentitud
. del proceso
tiene que ver
con el cambio
climático?

"

Af7OYO' amazoolco.:J
k» hik» inmible, del cambio ct"mrético

• Arroyo de baja pendiente selva húmeda - Leticia, Amazonas
(Región amazónica)

"

"

Diferendas Climáticas

lViM~""""""""'~'~i\f\
. ~ IV"

• Arroyo de montaña - Sierra Nevada de Santa Marta (Reglón
caribe).

• Los antiguos bosques amazónicos han sufrido ml1s
herbivorla terrestre y por ende tienen mas defensas.

FfslCAS BIOLÓGICASQUIMICAS

l )
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Anl>yoIamoz6ll_
01 hiIoIlnviJ"3 delcamOlo clmíllco

• 5egunda parte: Procesado de hojarasca
Elpecies

TerdíalPloneru

C. Ia~k>ba MIq
(Cecroplac. •• )
«yarumo»

T.In'-f¡rlfolia Rulz & Pavo
(Antesacaaa)

,pajero bobo.

Erythrlna fu#a Lour
(Fabacaaa).
,Palo •• nto.

S. paniculata Benth
(PoIyr¡oMeHe)
,Palo <» Agua.

Anoyo.t: .tmtU6mcoI
lOf hilollllvLtlblH 6tII umbio cMtÑfico

Anl>yoI--"" __ 001__

Instalación

Anl>yoI--"" __ 001__

rCL ¡:L.:'" u...,.-
L/ a __

l • ¡:l/'~
~

- =~í _.
1- I:t • , t4 • ••

1\ ~c.,.....
r.••••••• ••~ •• iIo ••• -~-..•..•..•.~

• . ••• • M • . , .. ,. •• . , .. ••...
8 riIpIdo lavado de los PT y Pacs puede ser la razón por la cual no se han
encontrado correlaciones con la aetlvidad biológica (wantzen y wagner
2002, Ardon I!t al. 2006, Ardon & Pringle 2008). 23

Anl>yoIamoz6ll_
b3 nllollnvi.s'lbIN del cambio eJimctlko

••Puede Implicar un efecto slgnInQtlvo en etapas de re¡ll'eQmientll típico de
arroyos amazónico y 111 efecto secundario sobre aetlvIdades microbianas
(Walker 1991, ~ I!t 111.2001, 2005). "

Anl>yoI--""-----
Acumulaciones e largo
plazo de hojarasca, ya
han sido reportadas
por varios autores en
la Amazonia ~
brasilera.
t)
_.e(Irmler end JlIlk 1982,

Henderson end WaIbr
1986, Walker 1992). .

...- ~,.~~:~.'.' ~~
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Ano~ emez6tNcw
bI hb InliQit*$ *cambio cMmlltico

i
11~"'Ll"'''' U¡U..." 1)

NUESTROS RESULTADOS
NO CONCUERDAN CON
DOS PREMISAS

f l1L~~¡"
AIQ abundancia de
trituradores en
arroyos de montaña
(e.g. Benstead 1996,
Cheslre et al. 2005) y

IQ Una relación evolutiVll
Invertebrados hoja.
natlva. (e.g. Gra~a et
al. 2001),

'HjjllSC '."UlIN_ ..-

Anoyo.,t amezÓtfb»
bf hIoIlnliQlbIN '*" cambio di,"'tico

"

26

• Es decir la estructura funcional es diferente.

Hay evidencias de la
acumulación neta de carbono en
los sedimentos de los arroyos.

Hay evidencia de una mayor
acumulación de sustancias
entlherblvorla en plantas que no
deberían acumularlas.

"

CLARO QUE SIEMPRE
PUEDEN EXISTIR MÉTODOS

ALTERNATIVOS PARA SABER SI UN
ARROYO ES O NO PARTE DEL

CAMBIO CLIMÁTICO.

"



Gerard Verschoor
Universidad Wageningen

Holanda

Cambio Climático: ciencia, política y sociedad

Hecho científico o ...? Optología política del cambio climático

-(Re)politizando el cambio climático.

Cuando el CC llega

al Amazonas ...

Estructura presentación
El problema

-El problema (y mi interpretación de él).

-Efectos despolitización para 'lectura' del CC.

-CQntribución pensamiento indígena a CCSS
yeCo

'60S'

Modernidad: bifurcación naturaleza/cultura
Primer Gran P.tt •• gu.s:_In_t.m-o-- __

·..•h;'f :1(\,

..rfili' .

Se¡¡un~ Gr,np@/fellgulIs: extemo

27



Multlculturalismo

·Uatedea loa mortalea eatén demasiado ocupados
con IUI coa.a. No saben lo que estén haciendo -

o porqué. Noaotroa loa Dloae. a' aabemo •... •

Multiculturalismo

Efectos de la
despolitizaci6n
para la Ilectura'
del ce

28
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• ¿Qué es cambio climático?

• ¿Quién lo tiene que combatir?

• ¿Cómo y dónde se tiene que combatir?

• ¿Quiénes evalúan el estado del clima? (¿y cómo?)

Concenso: sí, pero...

STANDA~PS!

30



¿Qué nos dicen los indígenas?

• Procesos 'naturales' imprevisibles

• Cambios estacionalidad (friajes, lluvias,

inundaciones)

• Horticutura

• Pesca

• Caza

Multinaturalismo

Contribución
pensamiento
indígena a CCSS
yCC

¿Qué más nos dicen? (Echeverri 2010)

• Procesos sociales tan imprevisibles como los naturales

• Conflicto armado

• Cultivos ilegales
• Protección Estado débil
• Capacidad instituciones indigenas incipiente

• Educación, salud (no propia)

• Trabajo asalariado
• Ayuda gubernamental, ONGs
• Corporaciones, PPNN. turismo, PdV

• Exceso extracción recursos

(Re) politizando
elCC

31



Retos futuros

• Cambio climático: experimento colectivo
• Distinción 'expertos' y 'laicos' obsoleta

• Todos somos co-investigadores
• ¿Qué es naturaleza? ¿Qué es una relación social?
• Relacionar mundos inconmensurables es posible y

pollticamente necesario
• Aprender a manejar las tensiones sociales (entre

animales, plantas, espiritus, humanos, instituciones de
blancos, etc ...) a través del diálogo y la diplomacia

, • Encuentros contingentes, locales, prácticos

Retos para ciencias sociales

• Primer modelo
• Conocimiento resultado aplicación conceptos

extrlnsicos a su objeto
• Cada sociedad es la 'encarnación' de una solución

especifica a un problema genérico

• Segundo modelo
• Problemas son radicalmente distintos
• Imposibilidad conocer problemas de antemano
• El reto es poder determinar los problemas que se

plantea cada grupo/sociedad, no el de encontar
soluciones a problemas que se plantea nuestra
sociedad

Economía política (Blaikie)

prácticas de actores.
sintomas • uso de • recursos,

flslcos • recursos • conocimientos,
especificas tecnologla

11
economía • I Naturaleza ~

·1
naturaleza de

Imundial • del Estado la sociedad
IOClíI
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Ética y política, pilares de un mundo post cambios climáticos

ttlca y poUtlca, pilares de un
mundo post cambios cllrMtlcos

Roberto GuimariIes

',2. No entanto.o entelldúnentoadeqtiadc;i·~obr.'attans'\¡:ao
Impáé o remnheclmento ·de que a humanldade
confronta-seTapldamente.com o esgotamento de um
!!stllo.de' desenvoMmento etologi~am~nte depredador
.(exaurlndo a base natural de recursos)" socialmente
perverso (geranc!O Pobréza e i1esigualc:\ade).
,pqliticamenttl injusto (congelandoa esc:assezrelativa e
absoluta no acesso 80S Tecw-sos)eticament'f! reprov6vel
(desréspeltando.•• fo~ de vida humanas e (130-

humanas) e 'culturalmenu alienado '(produzindo o
.estfanharnento entre 9S ",res humanos e sublugandoa
;natureza). Por consegulnte. aflrmar que os seres
humanos devem alnstltulr o centro e a razlo de ser do
.desenvoMmento.lritpllcaadvogár um ,,"ovoestl1o'de
desenvoMmento.

Roberto Guimaréies
Wissenschaftskolleg zu Berlin
Institute for Advance Studies

Brasil

1. 4 hu~ld.d~ f;ran$mltlu a lmpre$~Q.
especIalmente na década passada. de estar·
adqulrlnqo urna cOnIpreens~o bastante acurada dos
desaflos que a c1Vi1iza~~omoderna terá que superar
para mitigar, e 'adaptar-se ao estresse ambiental
'plan~t:ári()~Pese a ls~. as q~estaes que ';J.lnda
.domlnam a agenda 'públicas. naclonais e entre os
Estados-Na~~o.patecem eludir a natureza da 'criS!!
ambiental. AIngenuldade de multos lfderes mundlais
traz a' lenibran~a o el/emplo s~eridopór AlVin
'To#ler (i97.4) a re~pelto .do caráter slmpl6rio. d,?s
notávels de' urna trlbo Indígena que durante séculos
'entonq'ou o seu, sustento no q~e.lhe era oferecldo
,porum,rio que cruza1l'aaa1dela.

•Um desenvó!vimentoque sejil ambientalmente
sus,teJ1tável no acesso e uso dos recu.rsos
,~a~rais, ~~a prel!~rva~oda.bic;íaiver~idade; que
./leja socialmente .sustentwel na redu~o da
pobreza ~:da deSiguiUdade e que promova a
justi~social; qUEtsejá éultilralmerite sustentável
na con$e",a~o dq ,sistema,devaIQ¡:es. prátical1 e
.,~fmbolo$d~ kl~J:ltidaae que qe~rminam .a,
'integra~o,nacional'através'do tempo; El que seja
políticamente sustentáVel' ao aprofundár a
'democracia e garantir: o acesSo é a participá~6
'de todos os setores da sociedade'na tbmada de
.decis~~s.
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3. O que une e oferece consistencia a este
entendimento especifico do que significa o novo
paradigma do desenvolvimento sustentável é
efetivamente a necessidade urgente de uma nova
ética. Uma ética de desenvolvimento na qua! os
objetivos economicos de crescimento estejam
subordinados as leis que regem o funcionamento
dos sistemas naturais, e subordinados também
aos critérios de respeito a dignidade h4-mana e de
melhoramento da qualidade de vida das pessoas.

B. Apesar das advertencias de economistas da
estatura do Premio Nobel de Economia, Amanya
Sem (1979): NSe define um ordenamento de
preferOncias para uma pessoa, e quando .é
ne~essário supoe-se que este ordenamento reflete
seus interesses, .representa seu bem-estar; resume
sua ideia do que deve ser feito e descreve suas
elei~es... O homem puramente economico é quase
um retrasado mental desde um. ponto de vista
social. A teoriaeconomica tem-se ocupado muito
desse tonto r~cional .refestelado na comodidade
de seu ordenamento único de preferOncias para
todos os prop6sitos.

• ~Nao ppsso considerar' ó estado fl$tacionário do capital e da
riqueza com o dugosta que ·pelo mesmo manlfestam os
economistas da velha ucola. ConJlnno que nao gasta do ideal de
vida que defendem aqueles que creem que o estado nonnal dos
seres humanos é uma luta Incessante para avanfar; e que
umagar, dar cotaveladas e pisar os calcanhares do que val
adlante, característicos do tipo de sociedade atual, constituem o
glnero de vida mals desejável para a 'espécle humana. NiJo vejo
que haja motivo para congratular·se de que pessoas, que já siJo
mals ricas do que ninguém precisa ser, tenham duplicado seus
melas de consumir colsas que produzem pouco ou nenhum prazer,
exceto como representativos de riqueza. Sem dúvida é mals
duejável que asenerplas da humanidade sejam empregadas
nesto luta pela riqueza que em lutas guerreíras, até que
'Intellgenclas m¡;lls elevadas consiga m educar as dema Is para
colsas melhores. Enquanto as Jntellgénclas sejam g rosselras,
necusitam de ertfmulos grosseiros. Entretanto, devem perdoar·
nos aos que nao aceitamos essa etapa muito primitiva do
.aperfelfoamento humano como o tipo deJlnitivo do mesmo: o
aumento puro e simples da produfiJo e da acumulafoo.· •

'4. É substrato ético do desenvolvimento que
cimenta o paradigma da sustentabilidade.

A. Fundamental superar com extrema urgencia o
economicismo que contamina o pensamento
contemporAneo 'sobre a globaliza~o e o
processo de desenvolvimento. A economia
necessita resgatar a sua identidade e os seus
propósitos iniciais, as suas raízes como
oikonomia, o estudo da administra~o e
abastecimento da oikos ou lar humano, por
feliz coincidencia, a mesma raiz semAntica da
ecología

S. A realldade empfrl~ nos mostra que a acumula~o de
riqueza, Isto é, o aesclmento economlco, nio é, e Jamals fui
requisito ou precondl~o para o desenvolvimento dos
seres hunianos.:E mals, as. o~es humanas de bém-estar
coletlvo proJ.etam-se multo além do bem·estar econlhnlco,
po~ é o uso i¡UI! urna coletlvldade faz de sua riqueza, e r¡io
a riqueza em sI, que é o fator decisivo.

6. Resulta extremamente atual o pensamento de Stuart Mm.
curiosamente, publicado no mesmo ano (1848) em que
Karl Marx • Friedrtch Engels lan~vam o seu Manlfesto
ComuniSta. A. Julgar pelo que Indlcam as palavras do
1de610go pre~sor: do' fI4lollb8l'l!1lspto,liberals emand$tas
concordavam ao menos em um aspecID, o dé antepor a
ética ao desenvolvlmento fundado exclusivamente no
créscl~ento !I~onaml~:

'7. Resulta Vale ~ém recordar as palavras de, JCarlMarx,
escritas desde uma posl~o Ideol6g1ca aposta a de Stuart
Mili: ~ propriedade privada nas tornoo tifo estúpidos e
.parclals que um objeto só é nosso quando o t4lm~ quando
existe para n6s como capital ou quando dlretamenU o
comemos, o bebemos, 'o usamos, o habltaml;>s etc., em
resumo, quando'o utilizamos de al,guma mane/ra... AssIm,
todos os sentidos físicos e Intelectua/$ {orom robstftuldos
pela simples allenafifo de todos fl$tu Sentidos; quanto
menos seJa e quanto menos expresse roa vida, tonto ma/$
terá e mals allen(Jda estará Q' roa vida... tudo o que. o
economista lhe retira ~ forma de vida e de humanldade,
lhedevolve em{ormade dlrihelroe riqueza.·

8: Odesafio do cambio climático constltul um exemplo
típico da Tragéda dos Comuns •

34



9. Por outro lado, o que o mundo enfrenta hoje já nao se refere
unicamente a s1tua~ao descrita no relatório do Clube de Roma
quando a aten~o esteve centrada na exaustao dos recursos
naturals. AfJna1,a socledade pode superar esses desaflos, a1nda que
de urn modo Impeñelto e limitado, por melo da substituJ~ao do
capital natural pelo capital (15Ico,seja pela descoberta ou inven~o
de novos produtos e processos para substituir recursos pr6ximos
da exaustao (por exemplo, o hldrogenlo como substituto do
petr6leo nos melos de transporte), seja por novas tecnologías (por
exemplo, motores mals eficientes energetlcamente) que estendem
as reservas d1sponlveis destes recursos. O que enfrentamos hoje
sao s1tua~es radicalmente distintas.
As lnstltuJ~6es contemporaneas devem responder a fragílidade de
processos amblentals que nao podem ser slmplesmente
substituidos por outros. Nao se pode substituir a camada de ozonlo
,ou a estabilldade do c1lma,exceto se estlvermos dlspostos a aceitar
como válida a busca de outropianeta para onde os terráqueos
possam migrar urna vez que os ciclos e processo naturais que
suportam a vida na Terra estejam lrremedlavelmente
comprometidos.

11.Atualmente "encurraJado" ou havendo sobrevivido a sua quase
"extIn~a" em maos dos ap6stolos do ne01lberallsmo, o Estado se
encontra, sem (iúvida, "ferido de morte". Sua principal amea¡;a
provém do entorno externo. A Intemaclonaliza~ao dos mercados,
da pr6prla produ~o e dos modelos culturals, coloca em questao a
capacldade dos Estados para manter a unldade e identldade
nacional, provocando a fragmenta~ de seu poder para manejar
as rel~6~ externas da socleda(ie, fortalecendo os vlnculos
transnaeionals entre segmentos dominantes na sociedades
(Gulmaraes, 1996).

12.A persistir as tendencias recentes, quando o Estado assumiu
multas desses vlnculos (p.ex., a negocla~o da divida externa
privada), haverla o risco de tomar as poUtlcas estatals nada mals
que a, ambulincla que recolhe os ferldos e descartávels de urna
glo~o corporativa e neoconservadora, 'em uro contexto 110

qua! grande parte das decis6es q"e sao, fundarpentals para a
coesao social sao tomadas fora de seu territ6r10 e mediante atores
totalmente alhelos a sua realidad&.

15.0ss cenários sobre o futuro slio, na verdade,
sucessivamente muito piores, seja na
magnitud e das mudan~s,seja no horizonte de
tempo para que a humanidade comece a sentir
os seus efeitos. Diante deste contexto, é fors;oso
reconhecer que, antes de falta, sobra vontade
política para ndo atuar.

lO.Nunca será demais recordar, ampliando 'o, que-
acaba de ser sublinhado, que os desafios
antepostos por situas:oesde desigualdade socialou
degradac;ao ambiental nao podem ser definidos
como problemas individuais, constituindo-se, de
fato, como desafios sociais, coletivos.
Definitivamente, nao se trata de garantir oacesso,
através do mercado, ~ educac;ao,habitas:ao, saúde
ou a um meio ambiente livre de poluis:ao. Ao
contrário,a satisfas:ao de necessidades básicas
impoe a recuperas:a~ .de práticas coletivas
(solidárias) para a consecu,s:ao de aspiras:oes
materiais e espirituais quegarantam o I;lem-estar
hUmano.

13. O que o mundo, enfrenta hoje nao ..é urn déjfcl~ de ciencia, nem
mesmo uro déjfcltlnstltuclonal.Ainda que persista multa Incerteza
clentlfica, nao mals sobre' as causas, mas sobre as consequenclas
das mudan~as climáticas, e a1nda que p8rsistam as d1ficuldades
InstItuclonals, o déjfclt atual é claramente poUtiCo, 'de
implementa~o ae decis6es ji adotadas reiteradamente.

14. Para aprofundar melhor o que se acaba de sugerir. nada mals
adequado do que utilizar a ,anállse, de urn dos trabalhos mals
aclamados na 'atualid,ade; pnhador, entre multos outJ:os
recQnheclmentos Internaclonals, do PrimloPulitzer. De acordo
coro a monumental obra de Jared Dlamond (Z006), o estudo das
sociedades que fracassaram' no passado; a1gumas das quals
chegaram 1extIn~, revela que prevaleceu, entre os diversos
fatores que levaram ao seu' colapso, a' Incapacldade de: (1)
antectpar, (2) peTalb.r, (3) comunicar e (4) atllar para, frente a
tendencias negativas, corrlglr o rumo presente e superar as
amea~as que colocamem risco a pr6pr1a sobrevtvincla da
comunidad&.

16. Á alse flnancel~ qur ecIod1u em meadOl de :ZÓGa <kv.ria ler lulIdente
para calar as vo~ fIlY aiJllia IDlIIteIn •••• julliftc:ar a I~o. pele a
gravlelade eIa 11~1o. a1udlnclo t Inter.,. de ordem ••••n6m1ca que
-¡mpedem- a ad~1o cIaI medlclal necesdriu para evitar o colapso. como
tem sido a marea reglr1rada de lIO"erJlOIl ••.•• pc>DlAvellcomo dos Ertac\oI
Unidos.
No caso eIaeri.e flll4JlCalra DIo ,. podelequer aIInnar que a O6nc:la nlo
soube anteclpor, ,..rulter e, •••1IIU1ÚeGI'a gravlelad.; eIa s1tua¡:lo.
Economistas do pc>tte d. Nout1a1 Roublny, eIa UnIv~ldad.' ele Nova Yorlc.
Robert Schillel: eIa UnlV'!IWldaci.de Val •• ePaul 1Cru •••••••• da Unlvinldaele
de PrInceton e pnhador do Primlo' Nob. ele ECllnomla ele 2008 (para
mencionar apenas wn II"'P" na mul\ldlo) vInIwn fazendo' auce •• lvOl
alertas soll.. o lceb •.• , aprollimaildo;a. do' n~1I\c .pee:uladvo ti
depredador ele Wall Street bá m~ ele dola anal an~ da crile. Na " •. dad ••
eompl'l'vando' o aceito da 'adlla. ele J••. ec1Dlamoncl. a ab. f1n¡mcelra
demonstrou claramente q •••• apelar da casualra ,11l\do! la adver1llnclat, (e
pc>lIdcamente Inte_,ada). 'aurglra.m. lmecllatam ••••te 'ap61 a ecI0110 da
cri ••. mal. do que aulldentel ator. pc>lldcoa clecldldos a _ •••• E a atuar
de urn modo que DIo le 111mnodda na hlí16ria recenlL
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17. J'!;mque pese a dlsaepincla entre as estimativas dos recursos
flnancelros aportados pelos governos para resolve,r a a1se -
l¡lntre,olto e anze trUhoes ,de dólares norte-americanos - e~tes
representaram' 'quase duas vezes e mela o custo lota!
destinado a reconstru~ da Europa após a Segunda Guerra
mundial Na verdade, de acordo com um estudo publicado
recentemente por urna agencia Independente do' governo
norte,americano (GAO,2011) revf¡la que nada menos do que
USS16 trUhoes de dólares foram transferidos seaetamente,
sem qualquer esautúllo público, entre Dezembro de 200,7 e
lunho de 2010, a corporas:Oes e Instltuls:Oes f1nancelras como
~1t\grC!up,Morgan Stanley, MerrUl Lynch, Bank of Amerlca,
Barc1ays, Bear Sterns, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland,
IP Margan Chase, Deutsche Banle.UBS,credlt Sulsse, Lehrnan
Brothers e'mullos outras.

19,Mortunadamente, ~stem suficientes exemplos
exitosoll da rela~o ~ntre Ci~ncia e Poder em
décad~ recentes. O declinio da indústria de gera~o
de energia nuclear nos anos 70 e 80 constitui urna
ilustra~o clara dos resultados da alian~ entre
cienti~ e movimeptos,sociais.

20. O estudo de civiliza~Oes passadas ofe.rece
suficientes ilustra~Oes de sociedades que, apesar de
sua fortaleza econ8miea. social, tecnológica' e até,
mesmo militar, desapareceram por sua incapacidade,
de reconhecer QS limite,s socioambientais do seu
padrao de desenvolvimento.

23.vam delmedlam a mente •• paJaV1'allde Olve Lewls (1947) qu~do alInna
que:o que MI chamamos de poder do Rom_ sobre a Natureza é defam o
poder de alguns bomens sobre outros bomens. usando a naturen como seu
Instrumenmo. Sendo •• slm. as po•• lvels'solu~ as muclan~ amblentals
"obals vla desenvolvlmenm sustantáve! tarao que ser encon~.. DO
pr6prlo sistema social.!, nioem a1guma má"ca tecnol6slca oU,de mercado.
Nunca será demals recordar as paJavras do documenm que o Braslllevou a
Conferinda do R10_ 1992: °em sl~Cles de extrema pobreza. o Individuo
marsJnallzado dasocledade e da oconomla nacional nao tem nellbum
<omprllmlsso para evitar a d.ad~,am blentaL uma vez que a sociedade
~ I",peduua pr6pria ~ eomo pessoao (Gulmarles. 1991b). ,

24.Como condul de lIl•••oin brllhante Olve Lewls (em uma época _'que a
s_labllldade a1nda nio estaYa na moda). °a natureza hu_na aeri a
última parta da Natureza a rende •..•• ao bomem [-le os submetldOl ao aeu
poder Já nio serio bomens: seiio artofams. A última conqulsta do Romem
seridefato aaboll~ do Rom_O.

'"

18. O volume equivale a rnals de 130 vezes o 1IOlulJ\e~tal de
Ajuda OfIcial ao Desen1lOlvimento (aproximadamente US$8'O
bilhoes em dezembro de 2008), ou 55 vezes superior ao
Investlmento Estrangeiro Dlreta LIquido (aproximadamentf!
US$200 bilhoes no perIodo 2000-2007). A1nda supondo o
total das popula~es da América do Norte, Europa 'OcIdenta!
e lapao (as regloes que geraram e rnalssofreram os efeltos do
"aqueclmentD global" da especu1a~ financelra), !sto
equlvalerla a entregar U$$50 mil dólares em cáda domicilio,
o que constltul um cálculo claramentf! subestimado, pols a
popula~o afetada fol multo Inferior. Segundo algumas
estimativas oflclals, o número de pessoas d1retamente
afetadas nA,odtegarla a urna décima parte do sugerido aqui, o
que slgnlflcarla que fur¡uu ,entregues as Instltuls;oes
flnancelras o equivalente a US$500,000.OO por faml1la
dlretamentf! afetada pela Crise Imobl1lárla.

21. Analogamente, nenhum ser hulJ)8JlO deverla estar
eondenado a urna vida bréve ou mlserável apenas porque
nasceu "na classe Incorr.ta" no país errado ou com o sexo
equivocado" (PNUD,1994).

22. Para que exista desen1lOIvimento faz-se necessArio, IJ\8Isdo
que a ácumulas;lo pura e sln!ples da r1quez¡a,mJ,ldans;aBna
qualidade de vida e na fellddade iIas pessoas. Mudans;as
que transcend.m as expressOes mercantls. das transa~es
no mercado, 'e lnc1uem d1mensoes ,soclals, culturals e éticas.
be fato, UIJ\8 gera~ na qua! predomine a pobreza, a
exc1uslloe a degrada~ dq ~blente, além de aprofundar o
uso predat6rio dos recursos, a a1Ienas;lo e perda de
Identidad. dos seres humanos, represel1ta a,garantla lJ\8Is
segura de que nlo haverá geras;lo 'futura. Pelo menos nAo
urna gera~o na qual valha a pena sentlr-se membro.

25, Tem raz~o lared Dlamond ao reproduzlr a pergunta
que lhe fez um aluno: ·0 que dlsse,o último Pascuense
quando cortou a última árvore existente. no llha,
enquanto o faz/ar Por desgra~a. a g1oballza~~o, que
tantos efeltos benéficos telJ\ produzldo, nos tornou, a
todos, habitantes de urna "liba de Pbcoa" global, que se
confunde com a própria Terra. A diferen~ mals
lJIarcante entre a socii:!dade a~ual e as c1vill~~ do
passado éjustamente esta. Se e quando vier a ocorrer
efetlvalJ\ente uro colapso, pela prllJ\etra vez na,hlst6r1a.
será toda a socledademundial, g1oballzada. que sofrerá
os efeltos e, eventualmente, ver desaparecer suas
formas de vida.

36



Cambio climático desde Múltiples Perspectivas

Alberto Miguel Vargas Prieto
Universidad de Wisconsin - Madison

E.E.U.U

Interno Externo

S1st~mas

Individual Experlenda Comportamiento

CoI~vo· CulturaAlberto Vargas
Universidad de Wisconsln - Madison

Fuente: Wilber. /:en

Interior Exterior Intelior EXterior

SUbjetividad Objectlvidad

Individual Motivación Empirismo Individual Artes y
Psicologra Ciencia HlITlilI1ldades Ciencias Naturales

Cuantificación

Cultura Sistemas ClendáS CIencias de
Valores Ternologfa ColectivoColectivo

Ética
Sociales Sistemas

Cosmovlslones Instituciones y legislación

Fuente: Wilber. Ken
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Etapas o Niveles de Desarrollo

• Robert Kegan (Harvard) - desarrollo humano - ·ordenes
~é CÓl1denda-

D Impulsivo (edades 2 - 6)
D Egocénlrlco(6- adolescencia)

.D ConfQrtnlsta(adolescenda y edad adulta)
D Au'tónomo .
D integral

Etapas o Niveles

• Oare Graves/Don Beck-

D Sobrevlvencla, mágico
D Poder; dominación'
D Orden, tradlclón,tºnforml~d
D Racional, emprendedor;
D Igualdad y cooperación PLANETOCENTRICO
D Es posible reconocer y valorar todos.los niveles

pr,evlos. .

EGOCÉNTRICO
ETNOCÉNTRICO

Tipos alternos

"Yo" ··Nosotros"

ISobrevlverída I

Comparación de Poblaciones

I~
90\ll>
80lli
70'Jli
~
~
4Q9I,
3O\ll>
2O\ll>
10\ll>.
0'Jli

.WhoIeView
• AexF!Qw
• Humqnllond
I\SlñveDrive.
.TlVlhFo,ce
.PowerGodo
• KínSpirils
.SurvivolSenoe

us
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