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EDITORIALw w w. r e v i s t a             . c o m

a frase circula en algunos grupos de la Comarca Andina, que en 
estas semanas se transformaron en cuadrillas de combatientes que, 
con lo que tienen y logran juntar, ayudan a bomberos y brigadistas 
a detener el fuego que está arrasando sus bosques, sus casas y sus 
vidas. La frase la dijo un vecino en una entrevista audiovisual, 
pero ese vecino contó que en realidad se la habían dicho otros 
vecinos y amigos: “Queman nuestros estilos de vida para vender la 

tierra. Tierra para los milenarios o tierra para los millonarios. ¿Qué es lo que 
queremos? ¿Qué es lo que vamos a permitir?”. 

El humo de las cenizas, todavía calientes, servía como fondo para esa frase 
que sintetiza bastante bien la complejidad que concitan los incendios en toda la 
Patagonia (y no solo en la Patagonia, en Corrientes también). En definitiva, la 
lucha siempre fue, es y será por la tierra. 

Pero este fuego –o cualquier fuego– nos deja lecciones. La primera acaso 
es que la crisis climática tiene ejemplos concretos a la vuelta de la esquina, 
en nuestras vidas cotidianas. No es un verso, como dijo el presidente Javier 
Milei ante el mundo, sino todo lo contrario: una teoría que tiene cada vez 
más ejemplos prácticos. Hoy son las sequías y las temperaturas extremas, que 
convierten cualquier zona en un potencial peligro ígneo. 

La segunda es lo necesario que es un Estado presente y eficiente ante estas 
catástrofes. Con los incendios en la Patagonia –y con tantas otras situaciones– 
queda expuesta la irresponsabilidad de este Gobierno por haber vaciado áreas 
medulares durante todo 2024 bajo el falso pretexto del gasto público. El Plan 
Nacional del Manejo del Fuego, a cargo de la ministra Patricia Bullrich, está 
subejecutado y con un presupuesto más bajo que en años anteriores. Las 
brigadas y los bomberos cobran salarios de pobreza y trabajan con equipamiento 
precario. Bullrich salió a defenderse diez días después, porque su silencio 
aturdía.

Pero todo siempre puede empeorar. Y mientras los incendios llegaban a 
Bariloche, el secretario de Ambiente Daniel Scioli se posteaba en sus redes 
sociales jugando al paddle tenis y remarcando la importancia de practicar 
deporte para no tener estrés. En Narnia. Milei no dijo nada porque si dijera, 
quienes lo rodean saben que sería peor: por eso se dedicó a recibir ofrendas y 
camisetas firmadas por Messi a través de otros magnates, los mexicanos Mas 
Santos.

Con este Gobierno, el rol del mercado y de los privados también queda 
expuesto. Los negocios forestales de esa zona, que desde la década del ochenta 
promueven la implantación de pinos en detrimento de los bosques nativos, 
son una de las explicaciones de la voracidad con la que el fuego avanzó. Y son 
también una de las explicaciones de la caza de brujas a vecinos –desmontada 
en pocos días– que lanzó el Gobierno y la Justicia con el apoyo paraestatal de 
gauchos violentos que responden al magnate Joe Lewis. A ese circo se sumaron, 
cuándo no, algunos medios, mal llamados nacionales, con sus aceitadas 
operaciones políticas y de desprestigio. Ante eso, Cítrica tiene una misión: estar 
del lado de las comunidades que se organizan y ensayan otras formas de habitar 
este país, incluso contra los atropellos que suelen tapar (y nunca hacer tapa) los 
medios amigos del poder.✪

Tierra para los 
milenarios o tierra 
para los millonarios
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“El extractivismo no hace más que 
perpetuar la dependencia”

a  b ib l io teca  de  la  B io logía  le  ha 
enseñado a  Gui l lermo Folguera 
(Buenos  Aires ,  1977)  la  magni-
tud  y  los  bordes  de  la  v ida  (y  la 
muerte) .  La  b ib l io teca  de  la  F i lo-
sof ía  lo  ha  equipado de  pregun-
tas  sobre  la  v ida ,  la  muerte  y  las 

c ienc ias .  Esa  mezc la ,  v i s ib le  en  los  c ientos  de 
l ibros  que  habi tan  con é l  su  espac iosa  casa  en 
e l  barr io  de  Paterna l ,  terminó amalgamando 
en  las  recorr idas  por  los  terr i tor ios  donde  las 
comunidades  se  organizan contra  e l  modelo 
extract iv i s ta .  Ahí  una  de  sus  obses iones  aca-
démicas  y  humanas .  La  otra :  poner  en  d iá logo 
sus  preguntas  con las  respuestas  de  la  gente 
de  a  p ie .

E l  pr imer  año de  gobierno de  Jav ier  Mi le i  lo 
encontró  muy act ivo :  en  las  redes  soc ia les ,  en 
sus  v ia jes  y  en  la  producc ión ed i tor ia l .  Tanto 
Veneno (publ icado  por  Hekht ,  en  co-autor ía 
con Mar ía  Paula  B lo is )  como Onto logía  de l 
despojo  (CF P24  Edic iones )  nac ieron en  2024 
y  re f le jan  un método de  invest igac ión que  in-
tenta  ar t icu lar  las  h ipótes i s  c ient í f i cas  con la 
rea l idad  soc ia l  de  una  Argent ina  que  s iempre 
ofrece  mater ia l  de  es tudio . 

–Durante  el  kirchnerismo se  repatria-
ron científ icos ,  se  volvió  a  apostar  a  la 
c iencia  argentina,  pero una ciencia  muy 
l igada a  la  orientación extract ivista  del 
Estado.  Entonces ,  de  alguna manera hasta 
se  impidió que haya una corriente  crí t ica .

–Y se  lo  fes te jó .  Ahí  hemos  tenido  enormes 
d i ferenc ias  con un montón de  compañeros  y 
compañeras ,  que  en  muchos  de  los  casos  res -
peto  y  s igo  respetando,  pero  creo  que  han es-
tado  profundamente  equivocados ,  usando en 
muchos  casos  matr ices  de  pensamiento  inc lu-
s ive  añe jas ,  muy v inculadas  a  un desarro l l i s -
mo que  hoy se  v i s te  y  se  presenta 
de  otra  manera ,  y  aun as í  lo  han de-
fendido.  A mí  me impacta  muchís i -
mo cuando veo  qué  pasó  en  es tos  22 
años ,  porque  yo  me involucro  con los 
temas  ambienta les  en  2002  y  muchos 
de  es tos  años  fueron gobernados  por 
e l  k i rchner ismo.  S i  te  f i jás ,  en  po-
cos  años  tuvis te  la  expans ión de l 
f racking ,  la  aprobac ión y  expans ión 
de l  o f f shore ,  e l  número  espe luznan-
te  de  t ransgénicos  que  hoy ent iendo 
que  son cerca  de  80 ,  l a  apar ic ión  y 
consol idac ión de  la  miner ía  de  l i t io , 
l a  aprobac ión de  la  megaminer ía  de 
oro,  p la ta  y  ahora  una  avanzada  muy 
grande  con e l  cobre ,  l a  expans ión de 
las  fores ta les . . .  F i ja te  la  l i s ta ,  y  en 

muchos  casos  con una  compl ic idad  act iva  de 
d i r igentes  de l  k i rchner ismo y  con una  par-
te  important í s ima de  la  comunidad  c ient í f i ca 
no  só lo  ap laudiendo eso,  s ino  que  en  muchos 
casos  s iendo una  par te  fundamenta l  de  esos 
proyectos .

–¿Por ejemplo?
–El  t r igo  H B4 no  se  podr ía  haber  hecho s i 

no  hubiera  s ido  con una  pol í t i ca  p lani f ica-
da ,  sus tentada  dentro  de l  k i rchner ismo.  Y  se 
lo  s igue  poniendo,  porque  en  la  campaña en 
contra  de  Mi le i  muchos  de  los  spots  ponen 
e l  t r igo  H B4.  Ahora  vos  mirás  re t rospect i -
vamente  a  quién  favorec ió  e l  t r igo  H B4 y  lo 
único  que  vemos  es  cómo Hugo S igman s igue 
subiendo como mi l lonar io .  Y  tapando inc lu-
s ive  cuest iones  contradic tor ias  como haber 
d icho  durante  muchos  años  “Clar ín  miente” 
y  después  le  rega lás  e l  t r igo  H B4,  porque  ahí 
tenés  a  Héctor  Huergo met ido,  de  la  secc ión 
Rura l  de l  Grupo Clar ín .  Cómo damos  esa  d is -
cus ión de  una  manera  genuina ,  fundamenta l , 
a  la  v i s ta  de  lo  que  yo  creo  que  es  la  pregunta 
hoy :  ¿después  de  Mi le i ,  qué?

–¿Y quiénes  están haciéndose esa  pre-
gunta o  con quiénes  elegís  art icular  para 
buscar  respuestas?

–En es tos  años  yo  ar t icu lé  mucho con asam-
bleas  y  comunidades  loca les ,  terr i tor ia les  que 
luchaban en  genera l  contra  es tos  proyectos 
y  buscando también otras  formas  de  produc-
c ión .  Yo  conf ío  que  junto  a  esos  ac tores ,  que 
nunca  han de jado  de  es tar,  vamos  a  neces i -
tar  también ar t icu lar  y  conectarnos  con otros 
tantos .  Obviamente ,  los  pueblos  or ig inar ios , 
e l  movimiento  feminis ta ,  e l  movimiento  LGT B 
y  también gremios .  Y  después ,  ¿cómo l legar  a 
sec tores  que  d i rec tamente  han s ido  barr idos 
de  es te  s i s tema?  Es  un enorme desaf ío .  Es toy 

tentado de  dec i r te  todos  los  sec tores ,  pero 
creo  que  también neces i tamos  una  rev is ión 
cr í t i ca  respecto  a  los  errores .  Pensar  que  l le -
gamos  hasta  acá  con 60  por  c iento  de  pobreza 
só lo  por  una  derecha  que  ha  sab ido  moverse , 
yo  creo  que  es  no  haber  hecho un ba lance 
cr í t i co  respecto  a  los  l ími tes  de l  progres i smo, 
que  fueron muy c laros ,  muy ní t idos .  A n ive l 
cont inenta l ,  los  progres i smos  muestran  que 
gran par te  de  la  d i s t r ibuc ión de  la  r iqueza 
no  es tá  s iendo puesta  en  d iscus ión y  que  e l 
modelo  extract iv i s ta  no  hace  más  que  perpe-
tuar  y  mul t ip l icar  las  formas  de  dependencia 
y  degradac ión .

–Lo plantea Maristel la  Svampa cuando 
habla  del  consenso extract ivista  durante 
la  l lamada Década ganada.  En real idad,  la 
pobreza estructural  no se  tocó,  no derra-
mó ese  modelo y  las  condiciones  de  des-
igualdad se  profundizaron.

–Sí ,  eso  es  v i s ib le  y  pa lpable ,  y  además 
nadie  que  verdaderamente  quiera  a l  pueblo 
puede  negar  eso .  Hablás  con la  gente  de  Já -
cha l ,  en  San Juan :  ¿cómo v iv ías  hace  30  años? 
Rea lmente ,  l a  ú l t ima o leada  extract iv i s ta , 
porque  e l  extract iv i smo,  por  supuesto ,  lo  po-
demos  ubicar  en  500  años ,  en  200  años  con la 
creac ión de l  Es tado  Argent ino,  en  los  ú l t i m o s 
7 0  a ñ o s  c o n  l a  R evo l u c i ó n  L i b e r t a d o r a ,  p e ro 
c o n  l a  d é c a d a  d e l  9 0  e n  a d e l a n t e  h a  d e g r a -
d a d o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  m u y  ev i d e n t e -
m e n t e .  E l  c a m p o  n o  h i z o  m á s  q u e  c o n c e n -
t r a r  e n  p ro p i e d a d  y  u s o  d e  l a  t i e r r a .  E s t u ve 
a h o r a  e n  N e u q u é n ,  l a s  v i l l a s  m i s e r i a s  d e 
N e u q u é n ;  e s  r e a l m e n t e  i m p a c t a n t e  p e n s a r 
q u e  Va c a  M u e r t a  h a  i m p l i c a d o  a l g ú n  t i p o  d e 
p ro g re s o .  S a n t a  F e ,  u n a  d e  l a s  g r a n d e s  p ro -
v i n c i a s  b e n e f i c i a d a s  d e  l o s  a e ro n e go c i o s , 
t i e n e  a  l o s  n a rc o s .  E n  M éx i c o  m e  e n s e ñ a ro n 

q u e  e l  n a rc o t r á f i c o  n e c e s i t a  d o s 
c o s a s :  d i n e ro  c i r c u l a n t e  y  p o b re z a 
p a r a  a v a n z a r.  L o  l o g r a ro n .  M e  p a -
re c e  q u e  c o m o  m ov i m i e n t o  d i ve r s o , 
p o l í t i c o ,  c o m p l e j o ,  e l  d e s a f í o  q u e 
t e n e m o s  v a  a  s e r  m i r a r n o s  e n  e l  e s -
p e j o ,  ve r  n u e s t ro s  e r ro re s ,  n u e s t r a 
m i s e r i a .  U s o  l a  p r i m e r a  p e r s o n a  d e l 
p l u r a l  t a m b i é n  p e n s a n d o  q u e  h a -
b r á  q u e  h a c e r n o s  c a r go  a  l a  h o r a 
d e  p e n s a r  e n  u n  p roye c t o  ge n u i n o , 
í n t e g ro ,  d e  a l t e r n a t i v a s .

– J á c h a l  e ra  u n a  z o n a  d o n d e 
h a b í a  m e m b r i l l o  y  o t ra s  p ro -
d u c c i o n e s  l o c a l e s  q u e  s e  f u e ro n 
p e rd i e n d o  e n  a ra s  d e  l a  m i n e -
r í a .  A l go  p a re c i d o  e s t á  p a s a n d o 
e n  R í o  N e g ro ,  q u e  d i s m i n u yó  l a 

Por Mariano Pagnucco / Fotos: Rodrigo Ruiz

BIÓLOGO, FILÓSOFO Y CAMINANTE DE LOS TERRITORIOS DONDE LAS COMUNIDADES ENSAYAN MODOS DE VIDA NO 
EXTRACTIVISTAS. ESA MEZCLA LE PERMITE HACER(SE) PREGUNTAS QUE CUESTIONAN LA IDEA MISMA DE DEMOCRACIA. EL 

ROL DE LAS CIENCIAS, LOS DESPOJOS HISTÓRICOS Y LAS MIRADAS DIVERSAS PARA CONSTRUIR OTROS FUTUROS.

GUILLERMO FOLGUERA

p ro d u c c i ó n  d e  m a n z a n a  y  a h o ra  a p u e s t a  a 
p roye c t o s  ex t ra c t i v i s t a s  c o m o  C a l c a t re u .

– C u a n d o  l o  e n t e n d é s  y a  n o s  v a m o s  d e  A r -
ge n t i n a  y  u b i c a m o s  ge o p o l í t i c a m e n t e  c ó m o 
e s t á  p l a n t e a d o .  A h í  e s  c l a r í s i m o :  l o s  r e p re -
s e n t a n t e s  a r ge n t i n o s  q u e  go b i e r n a n  m u n i c i -
p i o s ,  p rov i n c i a  y  N a c i ó n ,  yo  e s t oy  c o n ve n -
c i d o  q u e  n o  t o m a n  p r á c t i c a m e n t e  n i n g u n a 
d e c i s i ó n  re s p e c t o  a  e s t o .  R e a l m e n t e  c re o  q u e 
l a  P a t a go n i a ,  a  n i ve l  ge o p o l í t i c o ,  e s  u b i c a -
d a  h oy  c o m o  e l  l u g a r  p a r a  p rove e r  e n e r g í a , 
p u n t o .  F r a c k i n g ,  o f f shore ,  h idrógeno verde. 
En  e l  caso  de  otros  s i t ios ,  l a  par te  de l  l i t io 
para  bater ías  y  después  aerogeneradores .  Es tá 
pensada  as í  Argent ina ,  es  e l  ro l  que  le  toca .  ¿Y 
quién  es tá  d iscut iendo eso?  ¿Qué d i r igente  o 
c ient í f i co  es tá  d iscut iendo a  30  años?  Y  ahí  es 
donde  yo  creo  que  la  derecha  y  la  u l t raderecha 
se  ha  hecho un fes t ín ,  porque  no  hay un pro-
yecto  de  pa ís  a l ternat ivo.  Con Jorge  Rul l i ,  de l 
Grupo de  Ref lex ión Rura l ,  fue  la  pr imera  vez 
que  yo  escuché  hablar  de  qué  s igni f ica  que  en 
nuestro  pa ís  12  mi l lones  de  personas  v ivamos 
agrupadas  en  una  c iudad .  ¿Tenés  a lgún re fe-
rente ,  a lguna pol í t i ca  para  descentra l i zar?  Los 
t renes ,  ¿cómo no se  p iensa  todo  eso?  Yo  me 
imagino que  a lguien  leyendo d ice  “bueno,  es to 
es  c ienc ia  f i cc ión”,  ¿pero  por  dónde  empeza-
mos  s i  no  es  por  todo  eso?

–El  octavo país  en extensión del  mundo 
t iene menos del  10% de  población rural .  Un 
campo pensado s in campesinos .

–Sin  campes inos  y  donde 
cada  vez  es  más  d i f í c i l  v iv i r, 
porque  andá  a  v iv i r  en  Exa l -
tac ión  de  la  Cruz ,  donde  te 
fumigan en  la  cabeza ,  o  andá 
a  v iv i r  en  un lugar  de  San 
Juan donde  se  p ierde  e l  cur-
so  de  agua .  Ahí  hay  una  po-
l í t i ca  de  expuls ión  s i s temá-
t ica  de  campes inos ,  no  es  un 
acc idente .  Acá  no  hay acc i -
dentes ,  acá  hay  pol í t i cas  que 
pr ior izan  a lgunas  cosas  por 
sobre  otras .  En  e l  caso  de l 
va l le  de  Río  Negro,  la  par-
te  de l  f racking  y  una  par te  importante  de  los 
agronegoc ios .  Para  sa l i r  de  ahí  neces i tamos  a 
todos  los  ac tores ,  con d ivers idad ,  con d iscu-
s iones  genuinas ,  f ra terna les ,  pero  de  vue l ta : 
que  no  nos  vendan gato  por  l i ebre ,  no  ce lebrar 
derrotas  como v ic tor ias .

–Sos  muy crít ico  de  la  f ra g m e n t a c i ó n 
q u e  h a y  e n  l a  c i e n c i a .  E n  O n t o l o g í a  d e l 
d e s p o j o  p o n é s  u n  e j e m p l o  m u y  l i n d o  d e 
l a  m u l t i p l i c i d a d  d e  m i ra d a s  s o b re  u n  g l a -
c i a r :  e l  g l a c i ó l o go  t i e n e  u n a  m i ra d a ,  l a 
B a r r i c k  G o l d  t i e n e  o t ra  y  p a ra  M i n go  d e 
J á c h a l  e l  g l a c i a r  e s  a l go  m u y  d i s t i n t o , 
p o é t i c o .

– C u a n d o  l a  B a r r i c k  G o l d  p re s e n t a  l a  i d e a 
d e  q u e  e l  g l a c i a r  n o  e s  m á s  q u e  u n  m o n -
t ó n  d e  h i e l o  a c u m u l a d o ,  d i c e  “ p u e d o  m ove r 

e l  g l a c i a r  G u a n a c o”.  A n a 
P a u l a  F o r t e ,  u n a  h i d ro -
ge ó l o g a  j a c h a l e r a  m u y 
p i o l a ,  d i c e  “ t i e n e  q u e  ve r 
t a m b i é n  c o n  u n  l u g a r  y 
c o n  l a  v i d a ,  n o  l o  p u e d o 
m ove r ”.  Y  c u a n d o  l e  p re -
g u n t o  a  M i n go  q u é  e s  u n 
g l a c i a r,  s e  t o m a  s u  t i e m p o 
y  m e  m a n d a  e s a  r e s p u e s t a . 
E s t u ve  u n  p a r  d e  s e m a n a s 
s i n  e n t e n d e r l a .  D i go  “ n o 
e n t e n d i ó  l a  c o n s i g n a ”, 

m e  h a b l a b a  d e  s u  p a d re ,  d e 
s u  m a d re ,  d e  s u s  a n c e s t ro s ,  d e  q u i e n e s  y a 
n o  e s t á n .  Y  d e s p u é s  e n t e n d í  q u e  p a r a  M i n -
go  e l  g l a c i a r  s o n  s u s  c o m u n i d a d e s ,  n o  h a y 
s e p a r a c i ó n .  E n  O n t o l o g í a  d e l  d e s p o j o  t r a t é 
d e  p o n e r  e n  d i á l o go  l a  vo z  d e  p ro f e s i o n a l e s 
c o n  l a  vo z  d e  p e r s o n a s  q u e  v i v í a n  e n  l o s  t e -
r r i t o r i o s .  E l  g l a c i a r  e s  e s o  y  ¿ q u é  m á s ?  L a 
f i g u r a  d e l  ex p e r t o  e s  u n a  f i g u r a  q u e  t e n e -
m o s  q u e  e r r a d i c a r,  u n a  f i g u r a  m u y  n o c i v a . 
L o  q u e  e s t a m o s  i n vo l u c r a n d o  e s  u n  p ro b l e m a 
q u e  t i e n e  m u c h o s  a c t o re s ,  u n  p ro b l e m a  c o n 
l o s  b i e n e s  c o m u n e s  y  q u e  a d e m á s  t i e n e  m u-
chas  miradas .  Con lo  cua l  e l  l l amado experto , 
pongamos  un h idrogeólogo o  una  tox icó loga , 
necesar iamente  t iene  que  d ia logar  con la  co-
munidad .  Tenés  que  d ia logar.  Ese  d iá logo  es 
una  de  mis  obses iones ,  cómo hacemos  de  ese 
d iá logo  e l  corazón de  la  democrac ia .  ✪

“La ultraderecha se 
hizo un festín porque 
no hay un proyecto 
alternativo.”

Sobre Guillermo
Buenos Aires, 1977. Biólogo. Filósofo. 
Investigador científico. Docente univer-
sitario. Explora el cruce entre conoci-
miento académico y saberes territoriales. 
Integró el Grupo de Reflexión Rural (GRR). 
Participa en Después de la deriva (FM La 
Tribu). Autor de Ontología del despojo y 
co-autor de Veneno, ambos de 2024. Papá 
de Alma (15) y de Uma (11). Cuidador 
de tres mascotas (perro, gato y tortuga). 
Guitarra, libros y atletismo son algunas de 
sus pasiones.

ENTREVISTA
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Texto: Colectivo Aguayala / Fotos: Jade Sivori

 LLAMADOS “BOSQUES COMUNALES” POR LA FAO Y OTROS ORGANISMOS, LOS PINARES HICIERON QUE SE PERDIERA 
PARTE DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LA FLORA NATIVA DE LA ZONA. EL CAUDAL DE LOS RÍOS EN CUENCAS PINIFICADAS 

DISMINUYÓ ENTRE EL 30 Y EL 60%, DESAPARECIERON MANANTIALES Y LAS AGUADAS Y MALLINES SE SECARON. 
DEBAJO DE ESOS PINARES SE ACUMULA MATERIAL ALTAMENTE COMBUSTIBLE. POR ESO, NO DETENER ESTAS 

PLANTACIONES ES SEMBRAR FUTUROS DESASTRES.

o  es  una  mina  a  c i e lo  ab ie r to . 
Es  una invasión s i lenciosa , 
casi  imperceptible  en e l  día 
a  día .  Lentamente e l  paisaje 
cordi l lerano va cambiando. 
Se nota cuando uno vuelve a 
pasar  por e l  mismo lugar des-
pués de varios  meses o de a l-
gunos años .  Los más jóvenes 

crecerán creyendo que es  lo  natural  del  lugar 
y los  vis i tantes  hasta  disfrutarán del  verde 
pino.  S i  me quedo con la  foto hasta  puede ser 
bonito,  pero s i  veo la  pel ícula… 

Cuando uno camina por senderos o s in sen-
deros del  bosque andino patagónico puede ver 
c ipreses ,  lauras ,  maitenes ,  cohiues ,  cubiertos , 
rodeados y hasta  ahogados por pinos que han 
crecido más rápido;  puede ver  pinos hasta  en 
los  lengales  de a l tura ,  o  fuera del   bosque,  en 
la  estepa.  Una invasión práct icamente indete-
nible.  El  viento dispersa semil las  y  aparecen 

renovales  hasta  ki lómetros de distancia  del 
pinar  más cercano.  El  pinovirus se  expande 
así  mucho más al lá  de las  100 .000 hectáreas 
de las  plantaciones originales  hechas en la 
Patagonia argentina hasta  e l  presente.

Al  crecer  los  pinares  fueron desaparecien-
do manantiales ,  las  aguadas y mal l ines  se  se-
caron.  En el  sur  de Chi le,  donde ya hay más 
de tres  mil lones de hectáreas  forestadas ,  po-
demos ver  la  pel ícula  completa :  e l  caudal  de 
los  r íos  en cuencas pinif i cadas  d i sminuyó 
en t re  e l  30  y  e l  60% ,  l o s  mayores  p orcen-
ta j e s  en  l a s  á reas  o  p er íodos  más  se cos  e 
indep end ien temente  de  l a s  mermas  p or  l a s 
p re c ip i t ac iones  en  d i sminuc ión .

Numerosos  t raba jos  de  inves t igac ión ,  in -
c luso  de  e s te  l ado  de  l a  cord i l l e ra ,  con f i r -
man  esos  p orcenta j e s  y  dan  cuenta  de l  enor -
me  consumo de  agua  de  l a s  p l an tac iones . 
Por  menc ionar  un  e j emplo  v i s ib l e ,  e l  n ive l 
de l  agua  de  l a  l aguna  La  Ze ta  ( Esque l )  e s tá 

ba jando  a  med ida  que  c re cen  los  “bosques 
comuna les ”  p l an tados  en  más  de  l a  mi tad  de 
su  cuenca .  Los  ve c inos / tur i s t a s  d i s f ru tan  de 
p layas  cada  año  más  ampl i a s ,  s in  p erc ib i r 
que  l a  l aguna  se  e s tá  se cando .  Antes  que 
c re c i e ran  lo s  p inos ,  e l  n ive l  de l  agua  a l  f i -
na l  de l  p e r íodo  de  l luv ia s  (p r inc ipa lmente 
inverna le s )  cubr ía  e l  acceso  a  l a  g lo r i e ta .

Y  no  e s  p or  e l  cambio  c l imát i co .  Luego  de 
cor ta r  l o s  p inos  e l  agua  vo lv ió  a  sus  manan-
t i a l e s ,  a  l o s  a l j i bes ,  y  ma l l ines .  La  p o l í t i ca 
fo res ta l  (C I EFAP-Cent ro  de  Inves t igac ión 
y  Ex tens ión  Fores ta l  And ino  Pa tagón ico , 
CORFON E)  promueve  ahora  fo res ta r  e l  e co -
tono  en t re  e l  bosque  y  l a  e s t epa .  Es ta  f ran-
j a  t i ene  un  marcado  dé f i c i t  h íd r i co ,  e sp e -
c i a lmente  durante  e l  ve rano-o toño  y  e s  a l l í 
donde ,  a  l o  l a rgo  de  unos  t re sc i en tos  k i ló -
met ros  de  Nor te  a  Sur,  t i ene  sus  nac ien tes 
e l  r ío  Chubut . 

E l  p r inc ipa l  fo res tador  en  e s ta  cuenca ,  l a 

MONOCULTIVO DE PINOS, UNO 
DE LOS MOTIVOS DEL DESASTRE

 NOTA DE TAPA 

Cía .  de  T ie r ras  de l  Sud-Grup o  Bene t ton ,  l l e -
va  unas  15 . 000  he c tá reas  p lan tadas  y  no  ha 
de jado  de  hacer lo  inc luso  durante  l a  pande-
mia .  Con  pre c ip i t ac iones  en  c l a ra  t endenc ia 
h i s tó r i ca  a  d i sminu i r,  s egu i r  p l an tando  p i -
nos  agravará  l a  ac tua l  c r i s i s  h íd r i ca  en  e l 
V I RCh (Va l l e  In fe r io r  de l  r ío  Chubut ) ,  donde 
v ive  cas i  l a  mi tad  de  l a  p ob lac ión  de  l a  p ro -
v inc ia . 

E l  90%  de  l a s  p l an tac iones  en  Pa tagon ia 
son  de  p ino  p onderosa ,  e l  menos  apre c iado 
como madera .  ¿Para  qué  t an to  p onderosa? 
En  Uruguay,  en  e l  nores te  de 
Argent ina ,  en  Ch i l e ,  luego  de 
l a s  p l an tac iones  inev i t ab le -
mente  s igu ie ron  l a s  p l an tas 
de  pas ta  de  ce lu losa ,  con  su 
cono c ido  consumo y  contami -
nac ión  de l  agua .

As imismo,  l o s  p inares  han 
sus t i tu ido  en  gran  med ida  e l 
bosque  na t ivo  en  lo s  a l rede -
dores  de  l a s  c iudades  cord i -
l l e ranas ,  ya  ago tado  p or  su 
uso  para  madera  y  para  l eña . 
Eu femís t i camente  l l amados 
“bosques  comuna les ”  p or  l a 
FAO y  sus  acó l i tos  en  l a  re -
g ión ,  nada  t i enen  de  l a  b io -
d iver s idad  de  un  bosque .  Son 
mono cu l t ivos ,  deba jo  de  lo s 
cua le s ,  excep to  hongos  y  l e -
chuga  de  minero ,  no  c re ce 
prác t i camente  n ingún  o t ro 
vege ta l .  Sea  p orque  dese can 
e l  sue lo  has ta  dos  met ros  y 
med io  de  pro fund idad ,  s ea 
p orque  l i be ran  sus tanc ia s  a l e lopá t i cas  ( in -
h iben  e l  c re c imiento  de  o t ras  e sp e c ie s ) ,  s ea 
p or  sombreamiento ,  nada  c re ce  deba jo  de 

e l lo s ;  son  rea lmente  des i e r tos  verdes ,  como 
los  l l amó  Vandana  Sh iva ,  do c tora  en  F í s i ca  y 
premio  Nobe l  a l t e rna t ivo  en  l a  Ind ia .

F re cuentemente los  pinares  implantados o 
de invasión quedan abandonados s in e l  debido 
mantenimiento,  por  lo  que acumulan materia l 
a l tamente combust ible.  Los pinos son espe-
cies  pirróf i tas ,  es  decir  a l tamente inf lamables 
y son los  principales  responsables  de la  pro-
pagación incontrolable  de los  incendios fores-
ta les .  El  fuego act iva la  germinación de las 
semil las  de pino luego del  incendio.  Invest iga-

dores  del  IN IBIOMA (CONICET-UN-
Comahue)  encontraron que de 1000 
pinos por hectárea en una planta-
ción brotaron 21 .000 luego del  in-
cendio (o  más)  y  describen un cic lo 
infernal  por e l  cual  cada incendio 
genera más masa combust ible  y pre-
para e l  escenario para e l  próximo, 
aún más catastróf ico.  Sucesivos in-
cendios en pinares  favorecen la  in-
fección del  terr i tor io y van dejando 
atrás  t ierras  degradadas .

Sin ir  tan le jos ,  e l  incendio de 
marzo de 2021 en la  Comarca Andi-
na del  parale lo 42 ,  dejó tres  muer-
tos ,  quemó 500 casas  en pocas horas 
y más de 14 .000 hectáreas  de bosque 
nat ivo en los  días  s iguientes ;  con 
vientos de más de 80 ki lómetros por 
hora ,  los  pinares  con que se  reem-
plazó al  bosque nat ivo en la  década 
de los  80 ,  favorecieron su propaga-
ción fulminante.  En el  incendio pre-
vio  (dic iembre 2001)  en Cuesta  del 
Ternero,  la  trayectoria  del  fuego se 

pudo seguir  por  los  pinares  quemados,  señaló 
en una entrevista  en Radio Nacional ,  El  Bol-
són,  e l  entonces ministro de Medio Ambiente 

de Nación.  Los cambios del  c l ima están pro-
duciendo más sequía ,  calor  y viento extremos. 
Seguir  plantando árboles-combust ible  es  sem-
brar  futuros desastres ,  af irman ecólogos fo-
restales  como Thomas Veblen y colaboradores .

La promoción de las  plantaciones ha s ido 
discut ida en un foro convocado por la  Aso-
ciación Argentina de Ecología  y en otras 
instancias .  De las  uno-dos mil lones de hec-
táreas  mencionadas inic ia lmente,  las  est ima-
ciones más prudentes  del  sector  hablan ahora 
de 127.000 hectáreas  disponibles  en Patago-
nia ;  dest inadas principalmente a  apuntalar 
una industr ia  maderera local .  Por  otra  parte, 
las  industr ias  y act ividades que más CO2 (y 
otros  gases  con efecto invernadero)  l iberan a 
la  atmósfera ,  en e l  mismo t iempo que se  plan-
tean dupl icar  su producción están f inanciando 
plantaciones  de  á rbo le s  de  ráp ido  c re c imien-
to  en  e l  sur  g loba l ,  en  modo  ta l  que  cumpl i -
r í an  con  e l  compromiso  de  emis iones  ce ro . 
“So luc iones  basadas  en  l a  na tura l eza”,  una 
e s ta fa  p lane ta r i a ,  que  además  de  no  haber 
de ten ido  e l  ca l en tamiento  g loba l ,  d ió  y  da 
lugar  a l  robo  de  enormes  ex tens iones  de  t i e -
r ras ,  l a  a s í  l l amada  “ indus t r i a  de  l a  conser -
vac ión”  (T NC y  o t ras  o rgan izac iones ) . 

Argent ina  c rea  en  e l  2019  e l  Gab ine te  Na-
c iona l  de  Cambio  C l imát i co  para  a r t i cu la r 
in te rnamente   l o s  me can i smos  REDD ( Re-
ducc ión  de  Emis iones  der ivadas  de  l a  De fo -
res tac ión  y  l a  Degradac ión  de  lo s  Bosque) . 
Más  a l l á  de  l a s  de c la ra tor i a s ,  en  lo s  he chos , 
REDD ha  s ido  un  me can i smo  in t r ínse camen-
te  cor rupto .  Es  imp or tan te  desenmascarar 
e s t e  con junto  de  mono cu l t ivos  menta l e s , 
p o co  cono c idos  o  descono c idos  p or  l a  ma-
yor ía ,  t a l  que  no  seamos  v í c t imas  de  e s tos 
nuevos  can tos  de  s i rena  o  e sp e j i tos  de  co -
lo res .  ✪

AGUAYALA
Aguayala es 

un colectivo de 

investigación, difusión 

y acción sobre el agua 

-como bien común- en 

Abya Yala, el nombre 

que utilizan algunos 

movimientos sociales y 

pueblos originarios para 

referirse a América. El 

colectivo toma como 

especial referencia 

a la región andino-

patagónica y está 

integrado por vecinxs, 

comunerxs mapuche, 

científicxs, militantes 

de asambleas, 

comunicadorxs y  

artistas de esa zona. 
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reinta y pico de grados en las calles, pero imposible medir la 
sensación térmica entre tantos cuerpos bajo el sol, cuerpos 
mezclados que se mueven, agitan abanicos y banderas, bailan 
y cantan mientras la marea multicolor de todos estos cuerpos 
avanza hacia Plaza de Mayo.

Como las telas arcoíris que exhiben (pura exhibición) en el 
corazón de la Ciudad de Buenos Aires el orgullo LGTBIQ+, todo 
en este despliegue desbordado de gentes es mezcla y salpica la 

histórica Avenida de Mayo, entre el Congreso y la Casa Rosada, y también las 
calles aledañas.

En la mezcla está Marlene Wayar con su memoria de todas las travas que 
vinieron antes que ella y le enseñaron a conquistar derechos en las calles, y 
también Lali y María Becerra que salen a un balcón que da a la Avenida de Mayo 
y saludan a una generación joven que las tienen como referentas de su orgullo.

Una mezcla donde hay maricas, lesbianas, afros, indígenas, trans, bisexuales 
y tantas otras identidades que no caben en la agenda oficial. La convocatoria de 
este 1 de febrero fue antirracista y antifascista, pero sobre todo diversa. Habrá 
que guardar esta fecha en el calendario argentino para explicar en un futuro no 
tan lejano lo que pasaba al ras del piso mientras el poder político lo ejercía un 
señor con miedo a salirse de la norma. ✪

 Fotos:  Rodrigo Ruiz

UNA FIESTA QUE RECUPERA LA PALABRA LIBERTAD
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Por Nahuel Lag / Fotos: Marcelo Martínez

EL FUEGO ARRASA TERRITORIOS Y VIDAS EN LA PATAGONIA. ANTE LA ESCASA ACCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL, 
POBLADORES LOCALES, PRODUCTORES Y PUEBLOS ORIGINARIOS APUNTAN A LAS CAUSAS: SEQUÍAS PROLONGADAS Y CAMBIO 

CLIMÁTICO, MONOCULTIVO DE PINOS Y FALTA DE PREVENCIÓN.

l  incend io  en  E l  Bo l són  cont inúa 
ac t ivo .  Desde  su  in i c io  e l  jue -
ves  en  l a  conf luenc ia  de  lo s  r ío s 
Azu l  y  B lanco ,  l l eva  incend iadas 
2800  he c tá reas ,  des t ru idas  100 
casas  y  a r rasados  ga lp ones ,  ve -
h í cu los ,  a l ambrados  y  an ima les . 

Los  momentos  más  c r í t i cos  se  v iv i e ron  en 
lo s  p r imeros  d ía s ,  cuando  e l  fuego  a t rave -
só  l a s  casas  y  chacras  en  l a  zona  de  Ma l l ín 
Ahogado .  En  e l  combate  cont ra  l a s  l l amas 
f a l l e c ió  Ánge l  Reyes ,  un  p ob lador  de  83 
años .  Jus to  Poso ,  vo cero  de  l a  comunidad 
mapuche  Newenche ,  a seguró  que  “a l  fuego 
lo  de tuvo  e l  pueb lo ,  de  no  haber  s ido  a s í , 
l o s  daños  se r í an  mucho  mayores ”. 
La  reacc ión  so l idar i a  de  l a  Comarca  And i -
na  –reg ión  que  une  l a s  l o ca l idad  de l  Bo l -
són  con  l a  t ambién  incend iada  Epuyén ,  en 
Chubut–  fue  e sp ontánea ,  con  her ramientas , 
camione tas ,  donac iones  y  v iandas  para  lo s 
b r igad i s ta s .  “No  sé  s i  hay  un  cuerp o  de l  Es -
tado  que  pueda  hacer  f ren te  a  seme jante  in -

cend ios ,  p e ro  t amp o co  hay  re cursos ,  f a l t an 
her ramientas  para  lo s  b r igad i s ta s .  Los  ve -
c inos  e s tán  hace  d ía s  t raba jando  s in  parar, 
d í a  y  no che”,  adv ie r te  Agus t ín  Mavar,  p ro -
duc tor  de  l a  U T T y  vo luntar io  en  e l  incen-
d io ,  que  co inc ide  con  Poso  en  e l  ro l  funda-
menta l  que  cumpl i e ron  los  ve c inos .
Y  agrega :  “Los  incend ios  son  a lgo  l l amat ivo 
para  lo s  que  lo  ven  p or  l a  t e l ev i s ión  o  e l 
ce lu la r,  p e ro  como toda  no t i c i a  pasa  ráp ido 
y  e s ta  e s  una  ca tás t ro fe ,  hay  que  e s ta r  l o s 
p róx imos  años  acompañando  a  l a  gente  que 
p erd ió  todo .  Y  preguntar se  ¿p or  qué?  ¿para 
qué  se  p rovo caron  los  incend ios?”.
Según  e l  ú l t imo  rep or te  de l  Se r v i c io  de  Pre -
venc ión  y  Lucha  cont ra  Incend io  Fores ta l e s 
( Sp l i f )  de  R ío  Negro ,  aún  son  se i s  l o s  fo cos 
ac t ivos  en  e l  incend io  de  E l  Bo l són .  S in  l lu -
v ia s  a  l a  v i s t a  y  con  pronós t i co  de  v i en to , 
en  l a  zona  de  chacras  lo s  fo cos  e s tán  en-
f r i ándose ,  mient ras  que  l a s  l l amas  avanzan 
de l  o t ro  de l  r ío  Azu l  hac ia  l a  cord i l l e ra  y  en 
d i re cc ión  nor te .

Para  hacer  f ren te  a  un  incend io  de  e sa  mag-
n i tud ,  e l  Se r v i c io  Nac iona l  de l  Mane jo  de l 
Fuego  (SMN F)  env ió  45  b r igad i s ta s ,  mien-
t ras  que  l a  p rov inc ia  ap or ta  e l  re s to  de  lo s 
b r igad i s ta s :  54  son  de l  Sp l i f  p rov inc ia l  y 
o t ros  120  p er tene cen  a  bomberos  vo lunta -
r ios ,  Parques  Nac iona le s  y  fuerza  de  Chu-
but .  E l  SMN F ap or tó  t ambién  t re s  av iones 
h idrantes ,  dos  he l i cóp te ros  y  móv i l e s . 
“So lo  para  op erar  una  motobomba  ne ces i t á s 
mín imo  t re s  p er sonas .  Es  p o ca  gente ;  cómo 
no  se  van  a  quemar  300  casas ”,  s eña la  Mar -
va .  “Los  que  t raba jan  en  lo s  cor ta fuegos  son 
p er sonas  que  se  han  organ izado ,  b r igad i s -
t a s  de l  Es tado  hay  p o co  y  nada ,  s e  ven  en 
a lgunos  puntos ;  p orque  son  muchos  fo cos 
de  incend io”,  comple ta  Mir ta  Ñancunao ,  vo -
cera  de l  Par l amento  Mapuche  Tehue lche  de 
R ío  Negro .
Hay  un  da to  que  marca  l a  p o l í t i ca  de l  go -
b ie rno  nac iona l  para  hacer  f ren te  a  l o s  in -
cend ios .  E l  SNMF,  a  ca rgo  desde  d i c i embre 
de l  Min i s t e r io  de  Segur idad  de  Pa t r i c i a  Bu-

“El Estado Nacional decide no 
financiar el combate a los incendios”

l l r i ch ,  no  e j e cu tó  n i  un  so lo  p eso  en  lo  que  va 
de  2025  y  t e rminó  2024  con  una  e j e cuc ión  de 
so lo  e l  22  p or  c i en to  de l  to ta l  de l  p resupues -
to  nac iona l  des t inado  a l  á rea ,  s egún  surge  de 
lo  da tos  o f i c i a l e s  de l  p resupues to  ab ie r to .  E l 
SNMF t i ene  o t ras  fuentes  de  f inanc iamiento 
–F ide i comiso  de l  Mane jo  de l  Fuego  y  t rans -
f e renc ia s  de  l a  Sup er in tendenc ia  de  Seguros 
de  Nac ión  p or  l a  re caudac ión  de  a l í cuo tas 
de  seguros  de  v ida– ,  que  p ermi tan  mov i l i za r 
p er sona l  y  veh ícu los ,  p e ro  p odr ía  inye c ta r 
más  fondos  y  l a  de c i s ión ,  has ta  e l  momento , 
fue  no  hacer lo . 

De  he cho ,  l a  min i s t ra  Bu l l r i ch  –a  ca rgo  de l 
SNMF desde  e l  27  de  d i c i embre–  no  h i zo 
menc ión  púb l i ca  sobre  lo s  incend ios .  Ante  l a 
consu l ta  de  T ie r ra  V iva  sobre  cuá le s  e ran  l a s 
t a reas  que  desar ro l l aba  e l  Min i s t e r io  f ren-
te  a  l o s  incend ios ,  desde  l a  ca r te ra  de  Se -
gur idad  no  re sp ond ie ron .  La  Min i s t ra ,  que 
se  h i zo  presente  en  enero  en  l a  Pa tagon ia 

para  encabezar  e l  desa lo jo  a  l a  Lo f  Pa i l ako , 
de c id ió  mantener  ausente  de  l a  ca tás t ro fe 
ambient ra l  que  su f ren  lo s  p ob ladores  de  R ío 
Negro  y  Chubut .  Qu ien  se  mant i ene  presente 
en  E l  Bo l són  e s  e l  gobernador  A lber to  Were -
t i lne ck ,  qu ien  re cono c ió  l a  f a l t a  de  re cursos 
a l  agrade cer :  “Qu ie ro  des tacar  l a  so l idar idad 
de  todos  lo s  que  e s tán  en  e s ta  lucha :  bombe-
ros ,  b r igad i s ta s ,  fuerzas  de  segur idad  y  ve c i -
nos  que  se  sumaron  con  sus  re cursos ”. 
“Es to  abre  un  in te r rogante  sobre  e l  ro l  de l 
Se r v i c io  Nac iona l  de l  Mane jo  de l  Fuego . 
¿Cómo puede  se r  que  an te  seme jantes  incen-
d ios  no  in te r venga?  E l  Se r v i c io  puede  e s ta r 
in te r v in iendo  a  t ravés  de  l a s  o t ras  fuentes 
de  f inanc iamiento ;  p e ro  lo  que  e s tamos  v i en-
do  e s  que  e l  Es tado  de c ide  no  f inanc ia r  con 
l a s  fuentes  que  dep enden  de l  p resupues to 
nac iona l ”,  s eña la  a  T ie r ra  V iva  Mat ía s  Cena 
Trebucq ,  e conomis ta  de l  á rea  de  inves t iga -
c ión  de  FARN,  que  s iguen  l a  e j e cuc ión  de l 
p resupues to  a  t ravés  de l  Moni tor  Ambienta l 

de  Presupues to . 
E l  de l  Bo l són  no  e s  e l  ún ico  fo co  de  incen-
d io  en  l a  Pa tagon ia .  Ya  quedaron  ba jo  fue -
go  22 . 800  he c tá reas  de  bosque  na t ivo ,  cha-
c ras  p roduc t ivas  y  v iv i endas ,  s egún  es t imó 
Gre enp eace ,  en  c inco  fo cos  aún  ac t ivos : 
10 . 764  he c tá reas  en  e l  Parque  Nac iona l  Na-
hue l  Huap i  ( R ío  Negro ) ,  2 . 723  en  Ma l l ín  Aho-
gado  ( R ío  Negro ) ,  3 . 530  en  Epuyén  (Chubut ) , 
3 . 200  en  A ldea  Las  Pamas /At i l i o  V ig l ione 
(Chubut )  y  2 . 671  he c tá reas  en  e l  Parque  Na-
c iona l  Lan ín  ( Neuquén) . 
Ot ra  fuente  de  in formac ión  para  d imens io-
nar  e l  avance  de  lo  incendios  en  la  Patagonia 
es  la  Comis ión Nac ional  de  Act iv idades  Es-
pac ia les  (Conae) ,  que  produce  mapas  de  las 
áreas  a fec tadas  por  incendios  en  Río  Negro  y 
Chubut ,  a  par t i r  de  in formación provis ta  por 
sa té l i tes  de  observac ión de  la  T ierra .  E l  cá l -
cu lo  de  la  Conae,  que  no  contempla  e l  incen-
d io  ac t ivo  en  e l  Parque  Nac ional  Lanín ,  suma 
16 .000  hectáreas  arrasadas . 
E l  SNMF ofrec ía ,  has ta  la  ges t ión  anter ior,  un 
reporte  d iar io  de  los  incendios  fores ta les  en 
todo e l  pa ís .  Esa  página  de  información ahora 
so lo  arro ja  un resu l tado  de  Error. 
 
El Bolsón se incendia: la respuesta provincial
El  gobernador Alberto Weret i lneck,  quien 
apl icó en suelo provincial  la  pol í t ica  de aus-
ter idad ordenada desde la  Casa Rosada,  había 
vis i tado El  Bolsón un día  antes  del  inic io  del 
incendio en la  conf luencia  de los  r íos  Azul  y 
Blanco,  en e l  paraje  conocido como Wharton, 
puerta  de acceso a  los  refugios  de montaña,  de 
los  que tuvieron que ser  evacuados unos 800 
turistas .  

En esa vis i ta ,  pasó por e l  Spl i f  de Bolsón 
y aseguró que “durante los  úl t imos años la 
provincia  invirt ió  para fortalecer  esta  inst i tu-
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ción y garantizar  que cuenten con los  recursos 
necesarios  para seguir  protegiendo nuestros 
bosques y comunidades”. 

El  gobernador,  en diálogo con TN,  intentó 
expl icar  por qué no hubo suf ic ientes  recursos 
para frenar e l  fuego que devoró casas ,  campos, 
bosques y fauna:  “El  fuego corr ió a  una velo-
cidad de dos ki lómetros por hora ,  no hay me-
canismos de prevención para eso”.  Y agregó,  a 
contramano del  negacionismo de la  Casa Rosa-
da,  que las  sequías  y e l  cambio c l imático “es-
tán haciendo estragos ,  no tenemos registros 
de una seca tan importante,  no vamos a  tener 
l luvias  durante los  próximos 15 o 20 días”. 

Ante la  magnitud del  incendio en El  Bolsón, 
Weret i lneck decretó e l  “Estado de Emergen-
cia  Ígnea” en toda la  provincia  hasta  e l  30 de 
abri l ,  que prohíbe generar  fuego al  a ire  l ibre 
o real izar  act ividades que puedan provocar  in-
cendios .  Sobre una posible  hipótesis  del  inic io 
del  fuego,  e l  gobernador marcó que se  trataba 
de un “del i to”,  ya a le jado de las  acusación al 
Pueblo Mapuche como el  gobernador Torres . 

El  incendio avanza,  e l  presupuesto y la  pre-
vención no

Los incendios en todo el  país  son recurren-
tes .  Los efectos  de las  sequías  y e l  aumento de 
temperaturas  (producto del  cambio c l imático) 
son di f íc i les  de negar.  Los incendios de 2020 
generaron una reacción del  Estado Nacional , 
con más recursos ,  coordinación y una modi-
f icación de la  Ley de Manejo del  Fuego,  que 
evita  la  venta de las  t ierras  arrasadas ,  a lgo 
que La Libertad Avanza amenaza con cambiar 
desde e l  anuncio del  DNU 70/2023,  pero aún 
no logró.  

Un año atrás ,  cuando Milei  l legó al  Gobier-
no,  e l  Parque Nacional  Los Alerces  ardía .  Me-
ses  después ,  otra  vez ,  incendios en los  bos-
ques nat ivos de Córdoba.  Durante ese 2024, 
los  fondos que Nación dest inó para e l  Servic io 
del  Manejo del  Fuego fue de 12 .100 mil lones , 
que aumentó a  33 .342 mil lones tras  los  incen-
dios  en Córdoba.  S in embargo,  precisa  e l  in-
vest igador de FARN, solo se  e jecutaron 7338 
mil lones de pesos ,  e l  22 por c iento.

La c i fra  de e jecución sube a  26 ,4  por c iento 
s i  se  suma la  part ida exclusiva que e l  SNMF 
t iene para e l  área de Parques Nacionales ,  don-
de la  e jecución fue de 2061 mil lones de pesos 
sobre un total  de 2172 mil lones ,  mientras  e l 
incendio en Los Manzanos s igue ardiendo. 

Según precisa  Cena Trebucq,  e l  nivel  de e je-
cución del  26 ,4  por c iento para la  prevención 

y combate de los  incendios es  e l  más bajo en 
los  úl t imos años .  La e jecución del  presupuesto 
dest inado al  SNMF fue del  99 por c iento en 
2021;  98 por c iento en 2022;  y   96 por c iento 
en 2023.  Otro dato s ignif icat ivo es  lo  que re-
presentan esas  inversiones para la  preserva-
ción del  ambiente en el  total  del  presupuesto 
nacional :  “En 2022,  la  e jecución del  SNMF y la 
act ividad de Manejo del  Fuego (que depende 
de AP N),  representó e l  0 ,084 por c iento del 
Presupuesto Nacional  e jecutado.  En 2023,  re-
presentó e l  0 ,035 por c iento y,  en 2024,  e l  0 ,01 
por ciento”, detalla el investigador de FARN. 

El Gobierno convocó a la sesiones extraordi-
narias que deberían iniciar esta semana, pero 
el Presupuesto 2025 no está en agenda, el Go-
bierno prorrogará el de 2024, lo que da “mayor 
discrecionalidad del poder Ejecutivo para poder 
hacer modificaciones arbitrarias del presupues-
to”, explica el investigador de FARN. 

El Presupuesto 2025, de todas formas, volvía 
a poner en claro la preocupación de la Casa Ro-
sada por los incendios; reducía el presupuesto 
nacional para el área a 28.603 millones. Con la 
prórroga, los fondos son los mismos que en 2024, 
pero hasta el 31 de enero no se había ejecutado 
ni un solo peso. Sólo 46,9 millones correspon-
dientes a la partida de Parques Nacionales.  

 
La reacción solidaria de los pobladores
Marva es productor ovino en el paraje Desembo-
que, Chubut, ubicado entre el incendio de Epu-
yén –aún activo en la zona de cordillera– y el 
fuego que avanza en El Bolsón. Jueves, viernes y 
sábado dejó su chacra y se fue con su motosierra 
a ayudar a otros  productores  y vecinos a l  otro 
lado del  Parale lo 42 ,  en Río Negro.  “El  incen-
dio en Golondrinas ,  en 2021,  sabíamos que iba 
a pasar, yo vivía ahí y pude salvar mi casa. El 
incendio en el Mallín se estaba esperando hace 
tres años, lo que no se sabía era la magnitud”, 
explica sobre cómo se vive en la Patagonia los 
últimos años. 

“El incendio del Mallín se contuvo, en gran 
parte, por el trabajo de la gente. Sin los veci-
nos esto hubiese sido una catástrofe aún peor”, 
coincide con la palabra del werken Poso. Marva 
explica que la acción es espontánea, sin coordi-
nación con ningún organismos oficial.  “En esta 
zona uno aprende qué hacer y qué no hacer”, 
dice y se le pone la piel de gallina al recordar 
los días de solidaridad, de estar junto a un ve-
cino que se les está prendiendo fuego su casa. 
El acciones de los brigadistas municipales, pro-

vinciales y nacionales es por turnos; los vecinos 
están día y noche cuando el fuego se acerca a 
sus casas. 

A la hora de contar cómo los pobladores se 
preparan para recibir el fuego inminente, expli-
ca que lo necesario es un reservorio de agua, 
de 20.000 a 100.000 litros; mantener limpio de 
ramas y pastos secos el área que rodea la casa y 
equiparse con mangueras y un autobomba.

“El fuego cuando avanza no lo parás, lo que 
se puede hacer es equiparte para zafar tu casa”, 
explica. Sobre la repetida problemática del 
descontrol de los bosques de pino implantado, 
insiste: “Los que estuvimos cara a cara con el 
fuego sabemos que un árbol nativo –un ciprés, 
un maitén, un maqui– les cuesta agarrar fuego; 
te dan un tiempo más para contenerlo. El pino 
pasa una chispa y es un fósforo”. 

“Los testimonios son desgarradores y remar-
can la ausencia de organismos estatales; además 
del trato desigual frente a otros vecinos de me-
jor posición económica, que fueron asistidos con 
agua de camiones cisterna y camionetas 4x4. El 
grueso de la población fue asistida por los veci-
nos y vecinas, y cientos de otros de la Comarca 
que llegaron a trabajar para enfrentar el avance 
de los fuegos en zonas pobladas”, completa la 
vocera del Parlamento Mapuche Tehuelche. 

Marva señala que las hipótesis sobre el in-
cendio pueden ser muchas porque “la gente que 
prende fuego es incontrolable, tienen algún otro 
fin: inmobiliarios, políticos, económicos, etcéte-
ra”, pero señala que como los propios pobladores 
comenzaron a construir sus kits de emergencia 
y sus equipos, el Estado podría haber mantenido 
una política para ayudar con ese equipamiento, 
con reservorios de agua o capacitar a la gente 
para situación de incendios.

“En estos  lugares ,  los  niños en las  escuelas 
tendrían que aprender a  nadar y a  apagar in-
cendios ,  porque estamos rodeados de agua y 
bosque.  Son cosas  que se  pueden prever,  pero 
es  pol í t ica  públ ica”,  anal iza . 

“Estas  son catástrofes ,  son famil ias  que van 
a estar  s in nada por bastante t iempo y acá en 
dos meses empieza  a  hacer  fr ío  en ser io.  Ya 
hay gente que está  juntando las  chapas que se 
quemaron,  las  endereza ,  pone cuatro postes  y 
se  mete abajo,  porque no t iene dónde vivir”, 
convoca a  pensar  la  profundidad de las  conse-
cuencias  de los  incendios .  ✪

Esta nota fue parte  de la  cobertura conjunta entre 
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“La solidaridad es más 
expansiva que el fuego”

a  sea  para  que  l lueva ,  o  p orque  “ fue  gente  Mapu-
che  que  prend ió  fuego”,  s e  p ide  o  e sp era  de  nues -
t ro  pueb lo ,  e l  mapuche  t ehue l che ,  que  se  haga 
re sp onsab le  de  lo s  incend ios  y  l a s  conse cuenc ias 
p or  l a s  de c i s iones  de  lo s  gob ie rnos  y  l a  p ropagan-
da  de  lo s  med ios  hegemónicos .
Por  un  l ado ,  muchos  se c tores  de  l a  so c i edad ,  a 
t ravés  de  sus  redes  o  exp l í c i t amente ,  so l i c i t an 
nues t ra  prác t i ca  e sp i r i tua l  para  convo car  a  l a  l lu -

v ia .  Porque  ev identemente  se  sabe  de  l a  conex ión  que  nues t ro  pueb lo 
t i ene  con  los  e l ementos  de  l a  na tura l eza  y  de  l a  capac idad  de  l l egar 
a  un  k iñe  rak i zuam (un  so lo  p ensamiento )  y  a l  f ina l  s e r  e scuchados 
y  a s i s t idos .  Y  p or  e l  o t ro ,  e l  Gob ie rno  de  Chubut ,  t ambién  p or  l a s 
redes ,  nos  acusa  de  incend ia r ios .
Pu  ngn ,  l a s  fuerzas  de  l a  na tura l eza ,  cuando  son  avasa l l ados  p or  l a 
des t rucc ión  se  re t i ran  a  e spac ios  donde  cont inuar  con  v ida .  De l  mis -
mo  modo  acer tó  e l  l o f  Pa i l aco ,  con  l a  de c i s ión  de  re t i ra r se  de  t e r r i -
to r io  ances t ra l ,  pa ra  re sguardar  p r inc ipa lmente  l a  v ida .  Es te  he cho 
no  conformó a l  Gob ie rno  p orque  no  pud ie ron  hacer  uso  de  todas  l a s 
fuerzas  repres i v a s  c o n  l a s  q u e  f u e ro n  a  a r re m e t e r.
S e g ú n  e l  G o b i e r n o ,  a  l a s  p o c a s  h o r a s  d e l  d e s a l o j o  ( ¿ c u á n t a s  h o r a s 
s o n  u n a  s e m a n a ? )  s u r g i e ro n  t r e s  f o c o s  d e  i n c e n d i o ,  c o m o  re p re s a l i a 
d e  e s e  “ d e s a l o j o”.  N a d a  m á s  l e j o s  d e  l a  ve r d a d .  E l  p u e b l o  m a p u -
c h e  e s t á  e n  c o n s t a n t e  t r a t o  c o n  l a 
t i e r r a ,  l a s  p l a n t a s  q u e  c u r a n ,  l a s 
p i e d r a s ,  l a s  f u e n t e s  d e  a g u a ,  e l 
b o s q u e .  S e  d e f i e n d e n  y  s e  c u i d a n , 
y  p o r  e s o  n u e s t r a  p r á c t i c a  e s p i r i -
t u a l .  P a r a  a g r a d e c e r  p o r  l a  v i d a .
S o n  m u y  d o l o ro s a s  l a s  i n m a d u -
r a s ,  c a p c i o s a s  y  e s t i g m a t i z a n t e s 
d e c l a r a c i o n e s ,  s o b re  t o d o  p o r -
q u e  n o  a p o r t a n  n i  s e n s i b i l i d a d 
n i  c o n s u e l o .  S o n  m á s  d e  7 0  c a s a s 
q u e m a d a s ,  m á s  d e  7 0  f a m i l i a s  q u e 
p e r d i e ro n  t o d o ,  a d e m á s  d e  s u s 
h u e r t a s ,  h e r r a m i e n t a s  y  ve h í c u -
l o s .  F a m i l i a s  q u e  h oy  n e c e s i t a n 
d e  n u e s t r a  s o l i d a r i d a d ,  e m p a t í a , 
d e l i c a d e z a  y  h a s t a  d e  n u e s t r a s 
c e re m o n i a s ,  p o rq u e  t o d o s  y  t o d a s 
s o m o s  n e c e s a r i o s .
D e  l o s  p i n o s ,  n o  h a b l a n .  D e  l a 
p re c a r i z a c i ó n  l a b o r a l  d e  l o s  b r i -
g a d i s t a s ,  n o  h a b l a n .  D e  l a  f a l t a 
d e  r a l e o  y  l i m p i e z a  d e l  b o s q u e , 
n o  h a b l a n .  ¿ C ó m o  re s u e l ve n  l a 
t r a ge d i a  q u e  d e j ó  e l  f u e go ?  Ac u -
s a n d o  a l  p u e b l o  m a p u c h e  t e h u e l -
c h e . 
N o  s e  r e s u e l ve  i n j u r i a n d o .  L o  q u e 
s e  e s p e r a  d e  e s t e  G o b i e r n o  s o n 
s o l u c i o n e s .  ¿ C u á n d o  p i e n s a n  l e -
v a n t a r  l o s  7 3  m ó d u l o s  p a r a  q u e 
l a s  f a m i l i a s  d a m n i f i c a d a s  t e n g a n 

u n  t e c h o ?  L a  m a yo r í a  e s t á  v i v i e n d o  en  carpas .
Queremos  e scuchar  que  ya  e s tán  env iando  t raba jadores  de  Obras  Pú-
b l i cas  de  l a  p rov inc ia  con  mater i a l e s  de  cons t rucc ión  para  re so lver 
mín imamente ,  s i  e s  que  rea lmente  lo  qu ie ren  hacer.
En  Esque l  convo can  a  comunidades  a  conversar :  de  l a s  más  de  200  lo f , 
l l egaron  só lo  9  re fe ren tes ,  y  var ios  l amuen  ( hermanos  y  hermanas ) 
quedaron  a fuera ,  ce r ra ron  puer tas  y  cor t inas  y  no  de ja ron  ingresar  a 
l o s  med ios .  ¿As í  s e  d i a loga?
En  Bo l són ,  ahora  mismo acosan  a l  l o f  Quemquemtrew rodeando  l a 
zona  con  presenc ia  p o l i c i a l .  ¿Por  qué  se rá?  ¿Para  qué?¿Eso  no  e s 
causar  t emor?  ¿Ter ror?
Como pueb lo  mi l enar io ,  cont inuaremos  p id i endo  a  l a s  fuerzas  de l 
Huenu  Mapu ,  a l  ngn  Mapu ,  que  se  re s tab lezca  e l  o rden  na tura l ,  que 
l a  l luv ia  apague  e l  fuego  y  que  l impie  l a  p ena ,  l a  angus t i a  que  nos 
o cas iona .  Que  se  l evanten  todas  l a s  casas  des t ru idas ,  que  l a s  in fan-
c ia s  vue lvan  a  re í r,  que  l a s  redes  que  se  t e j an  nos  unan  en  un  kume 
raqu izuam.
Nad ie  se  sa lva  so lo ,  y  s i  hay  a lgo  que  aprend ió  l a  Comarca  And ina 
e s  que  con  organ izac ión  so l idar i a ,  ap or te s  de  manos ,  her ramientas  y 
mingas  p odemos  re cons t ru i r  y  hacernos  me jores .  Porque  como d i ce 
So l ,  l a  quer ida  do c tora  de  Epuyén ,  l a  so l idar idad  e s  más  fuer te  y  ex -
pans iva  que  e l  fuego .  Y  agrego :  más  fuer te s  que  l a s  ma las  in tenc iones 
y  acusac iones  de  lo s  gob ie rnos .  ✪
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veces ,  por  las  casua l idades  de  la  v ida ,  o  porque  en  rea l idad  las 
casua l idades  no  ex is ten ,  los  es t renos  en  e l  c ine  adquieren  una 
v igenc ia  que  asombra .  Es to  pasa  ahora  con Tormenta  de  fuego, 
incendios  en  la  Patagonia ,  l a  pe l ícu la  de  Luc iano Nacc i  y  Axel 
Emi l ien  sobre  e l  fuego que  azotó  a  la  Comarca  Andina  hace  cas i 
cuatro  años .  En  esa  misma zona ,  ahora ,  e l  escenar io  es  s imi lar 

a l  de  marzo  de  2021 :  se  queman e l  bosque,  las  casas  y  la  v ida  de  c ientos 
de  personas . 

E l  9  de  marzo  de l  2021  se  reg is t ró  en  la  zona  de  Chubut  e l  incendio 
per iurbano más  grande  de  Lat inoamér ica .  Los  damnif icados  cuentan 
en  es te  f i lme de  63  minutos  cómo perd ieron sus  casas  y  sus  b ienes  s in 
poder  hacer  o tra  cosa  que  intentar  sobreviv i r  ante  la  vorac idad  de l 
fuego.  Lo  que  todos  sospechan es  que  detrás  de  los  incendios  hay  una 
intenc ional idad  pol í t i ca  y  económica .

Sobre  los  autores
Luciano Nacc i  nac ió  en  Viedma,  R ío  Negro,  en  1990 .  Es  egresado de  la 
Carrera  de  Direcc ión de  Cine  y  T V en e l  Centro  de  Invest igac ión y  Ex-
per imentac ión en  Video  y  Cine  (CI EV YC) .  Egresado de  la  L icenc ia tura 
de  enseñanza  de  las  ar tes  audiovisua les  (U NSAM) .  Rec ib ió  e l  premio 
a l  mér i to  por  su  aporte  a  la  cu l tura  por  la  Legis la tura  de  Río  Negro 
(2020) .  En  2013  fundó KM Sur,  productora  con la  cua l  rea l i zó  programas 
de  T V y  numerosos  cor tometra jes ,  muchos  de  e l los  premiados  a  n ive l 
in ternac ional .  En  2019  presentó  su  opera  pr ima “Los  caminos  de  Cuba”, 

dec larada  de  interés 
soc ia l  y  cu l tura l  por 
la  leg is la tura  de  Río 
Negro.  E l  documen-
ta l  ha  par t ic ipado en 
más  de  15  fes t iva les 
nac ionales  e  interna-
c ionales .  Actua lmen-
te  d i r ige  e l  Fes t iva l 
de  Cine  Luz  de l  De-
s ier to  que  se  rea l i za 
en  la  c iudad de  Avel laneda  y  e l  Patagonia  Media  Fes t iva l  de  la  c iudad 
de  Viedma y  Patagones .  Luc iano es  curador  de l  Fes t iva l  Internac ional 
de  Guayaqui l  y  es  docente  audiovisua l  en  e l  Centro  de  Formación Pro-
fes ional  de  la  Ciudad de  Buenos  Aires  y  en  la  escue la  de  c ine  Ta l ler 
Imagen .
Axel  Emi l ien  Cai l le t -Bois  es  es tudiante  de  escr i tura  en  la  Univers idad 
Nac ional  de  las  Artes  y  ac tor  patagónico  nac ido  en  la  Ciudad de  Neu-
quén (1988) .  Actua lmente  res ide  en  la  Ciudad Autónoma de  Buenos 
Aires .  Trans i tó  su  formación actora l  entre  2012  y  2018  con los  maes-
t ros  Norman Br isk i  y  Agust ín  Alezzo.  Como rea l izador  audiovisua l  se 
interesa  por  la  conc ienc ia  eco lógica  y  e l  impacto  ambienta l .  En  c ine 
e jerc ió  ro les  como actor  en  d is t intas  f i cc iones ,  presentador  y  narrador 
en  documenta les  y  productor  y  guionis ta  en  ambas  categor ías .   ✪

l presidente Javier Milei no dice nada. 
O lo que es peor: tampoco hace o ges-
tiona ante la catástrofe que represen-
tan los incendios en la Comarca Andi-
na, que ya dejaron un vecino muerto y 
miles de personas que perdieron todo. 

El desastre, como se expone en esta edición 
de Cítrica, adquiere dimensiones inimagina-
bles. 

Pero todo se agrava con este gobierno. En 
su frenesí de desregulaciones y reordena-
mientos, la gestión libertaria le asignó a la 
ministra Patricia Bullrich la responsabilidad 
del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Pero 
el único Plan que tiene la ministra, además de 
reprimir en manifestaciones, perseguir a las 
comunidades mapuche y generar golpes de 
efecto ante su ineficiencia, es promover futu-
ros negocios en la zona.

Nada sorprende de un gobierno que niega 
la crisis climática y pretende la disolución del 
Estado.

Ante eso, sólo queda la solidaridad del pue-
blo.

Por eso, Cítrica junto a la Federación Ar-
gentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) 
y los sindicatos de prensa de Río Negro y del 
Oeste de Chubut impulsamos una colecta so-
lidaria para colaborar en la lucha contra los 
incendios en la Patagonia. Leé todas las or-
ganizaciones y espacios que combaten los in-
cendios en la primera línea y ayudalos. ✪

UNA PELÍCULA QUE NARRA LA CATASTROFE SOCIAL Y AMBIENTAL QUE GENERARON LOS 
INCENDIOS EN LA COMARCA ANDINA EN 2021 SE ESTRENA EN EL CINE GAUMONT. 

El fuego de la Patagonia 
en las salas porteñas

CAMPAÑA SOLIDARIA

Sólo el pueblo salvará al pueblo
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engo a depositar estas líneas 
de bronca, de tristeza, de enojo 
después de escuchar al presiden-
te de Argentina, Javier Milei, en 

el Foro Económico Davos. Su discurso fue 
contra nosotres, las personas de la comuni-
dad LGBTIQNB+. No nos sorprende porque 
actualmente la violencia hacia las identida-
des trans, no binaries y no heteronormadas 
se recrudece.

Si bien la discriminación, los insultos, 
la exclusión hacia nuestras vidas nunca se 
llegó a erradicar, logramos alcanzar una 
cuota de libertad para existir, amar, desear 
y habitar un mundo menos estigmatizante. 
Y ahora pretenden borrarnos, negarnos, 
excluirnos. ¿Realmente creen que vamos a 
dejar que pisoteen nuestras existencias?

Nos costó años de lucha, de activismo, 
nos costó vidas defender nuestra libertad, la 
verdadera libertad, la de ser quienes real-
mente deseamos ser. Nunca nos fue fácil, 
tampoco lo es ahora, pero cada vez somos 
más y urge encontrarnos, reforzar nuestra 

comunidad y consolidarla para abrazar a 
quienes sienten miedo o están en peligro en 
este mundo hostil.

¿Con qué derecho se atreve Milei a decir-
nos cómo debemos ser, amar o desear? A los 
18 años me besé por primera vez con una 
piba. Al día siguiente una pregunta invadió 
mi cabeza: ¿Y si soy lesbiana? Lo primero 
que sentí fue miedo. ¿A qué?  La respuesta 
era obvia: al rechazo y a la discriminación. 
El mismo miedo que muches sentirán hoy, 
después de escuchar al presidente en un dis-
curso de odio. En ese momento, me hubiera 
gustado que alguien me diga: “Dale, anima-
te, que no hay nada malo en ser lesbiana”. 
Esa persona no estuvo. El miedo me llevó a 
reprimir mi identidad durante muchos años. 
Me costó salir de ese lugar.  No quiero que a 
nadie más le pase eso que me pasó a mí. No 
quiero un presidente que nos empuje a la 
clandestinidad, a la represión de nuestros 
deseos y nuestra forma de ser en el mundo. 
¿Vos?.

Al poder de turno le molestan nues-

tras vidas, envidian las formas en las que 
rompimos las estructuras binarias que nos 
oprimían para abrazar nuestra libertad. Es 
cansador tener que explicar que merecemos 
vivir la vida que deseamos. Pero lo vamos 
a volver a hacer, una vez más. Milei -lisa y 
llanamente- mintió en Davos. Negó nues-
tras identidades, usó casos excepcionales 
para generalizar, estigmatizar y tergiversar; 
rechazó el rol del Estado en el cumplimien-
to de derechos básicos para nuestra comuni-
dad y de leyes a favor de nuestros derechos 
humanos, pero por sobre todas las cosas 
confirmó una vez más que lo que entendemos 
como inversión estatal, para su proyecto es 
gasto.

Cuando la empatía no existe, cuando los 
lazos sociales se rompen, invadidos por el 
odio legitimado desde el poder, el retroceso es 
muy grande. El odio del presidente habilita la 
violencia hacia nuestros cuerpos, sus discur-
sos tienen consecuencias negativas en nues-
tras vidas. Gracias a sus palabras en Davos, la 
violencia machista está hoy más legitimada. ✪

DESPUÉS DEL DISCURSO DE ODIO DEL PRESIDENTE JAVIER MILEI EN EL FORO ECONÓMICO DAVOS, REFLEXIONAMOS SOBRE 
EL PELIGRO DE LEGITIMAR LA VIOLENCIA HACIA LA COMUNIDAD LGBTIQNB+ DESDE EL PODER.

EL ODIO DEL PRESIDENTE 
HABILITA LA VIOLENCIA

Por Estefanía Santoro 


