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el llamado 'centro del Pacífico colombiano'. ..... se cumpla la atención integral a las personas ...... otro gol a mí”, 
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PEQUEÑAS SOLUCIONES, GRANDES CAMBIOS



Manos juntas que construyen futuro El trabajo conjunto de pobladores de la vereda Santa Rita (San Carlos) y de voluntarios de empresas privadas, permitió la reconstrucción del salón comunal, disponible ahora para beneficio de la comunidad.
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Buenaventura quiere… ¡y puede!
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Los clamores de Buenaventura



Fotos: Gilberto Zapata Loaiza



Al menos 200 mil millones de pesos fueron las pérdidas que dejaron los 22 días de protestas en Buenaventura.



Los bonaverenses claman por la solución a sus necesidades más apremiantes. Y nada mejor para comenzar que poner freno a la corrupción, ese cáncer que devora sus recursos. POR



L



Gerardo Quintero



os 22 días de protestas en Buenaventura dejaron pérdidas estimadas en más de 200.000 millones de pesos. Los gremios económicos necesitaron de once mil tractocamiones y dos semanas para poder evacuar la mercancía represada. Las pérdidas en el comercio sumaron más de 196.000 millones de pesos y las de las terminales portuarias de 35.000. Sin embargo, para la mayoría de los 400 mil habitantes de Buenaventura, esas son las estadísticas con las que, precisamente, no quieren que los sigan midiendo. “Es que aquí solo interesa Buenaventura porque hay un puerto que enriquece a Colombia, pero a nosotros nos



dejan viendo un chispero”, dice Leonard Rentería, uno de los jóvenes líderes de la protesta. Esta vez, el movimiento social sirvió —aseguran sus líderes— para que se mirara el rostro amargo de una ciudad que sigue sin servicio de acueducto acorde con sus necesidades, de una comunidad que tiene su programa de salud en cuidados intensivos y una tierra en la que la corrupción se ha enquistado, robando los recursos para las obras que debieron ejecutarse hace muchas décadas. El COMÚN se adentró en los principales temas que sacuden el alma de los bonaverenses y revela una radiografía de lo que está pasando en el llamado ‘centro del Pacífico colombiano’.



¿CUÁL ES EL LÍO? Según cifras del Departamento Administrativo de Planeación, el 71 % de la ciudadanía solo tiene agua entre cuatro y ocho horas al día. ¿Cómo pasa eso en un lugar en el que hay once cuencas hidrográficas? “Aquí, al que está de buenas, le llega agua unas horas, pero día de por medio. Hay gente que pasa hasta cinco meses sin agua”, asegura Narcilo Rosero, uno de los líderes de la movilización.



produjeron incumplimientos de los contratos y sobrecostos. “El problema no se va a resolver con la salida del operador actual, pues la infraestructura del acueducto ya está obsoleta. La plata la han girado varias veces y siempre se ha perdido. El problema es que el prestador del servicio dice que la responsabilidad es del municipio y viceversa. Todos se lavan las manos y nadie hace nada”, sostiene Leonard Rentería, quien además es líder de la Asociación Rostros Urbanos.



¿QUÉ SE HA HECHO? En los últimos diez años el Gobierno nacional destinó más de 200.000 millones de pesos en contratos para obras que permitirían ampliar y mejorar la distribución del agua desde la planta de Escalerete, pero se



¿QUÉ SE PROPONE PARA MEJORAR? La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, asegura que, en lo concerniente a la construcción del acueducto, “hay 150.000 millones de pesos que está dando el Gobierno



EL AGUA QUE NO LLEGA



nacional, nosotros estamos aportando 22.000 millones para hacerlo”. En los próximos días está prevista la entrega del tanque de Venecia, que corresponde al 30 % de la planta de Escalerete. Sin embargo, la posibilidad de que la comunidad cuente con agua permanente, aunque sea 18 horas diarias, solo se podría materializar el próximo año. Por eso, la mandataria seccional propone que sea la misma ciudadanía la que ejerza un control y lleve a cabo una veeduría que garantice la ejecución de las obras. Quien mejor sintetiza lo que sucede es la artesana Rosalba Viveros: “Somos un pueblo rico en agua, que sufre y lucha por lo que le pertenece, pero al que, increíblemente, no le dan su agua”.



Nuevos liderazgos para enfrentar la corrupción



Uno de los aspectos positivos que dejó la pasada protesta, advierten varios de sus líderes, fue la oportunidad de reflexionar sobre los errores que se han cometido en Buenaventura a la hora de elegir a los gobernantes.



“L



a gente ha entendido que ha elegido mal y que es necesario apostarle a una renovación absoluta de instituciones como el Concejo. Muchos po-



litiqueros lo que han hecho es infectar la política con sus malas obras. Vamos a empezar un ejercicio para adentrarnos a los territorios y que la gente tome conciencia de que elegir mal



afecta los derechos de las comunidades”, dicen los voceros de la protesta, reconociendo que será un trabajo muy duro, afirman que “tenemos que despertar una conciencia colectiva”.



Ejemplo de estas malas prácticas ha sido la educación, tal vez el sector más saqueado por la clase política de este municipio. Basta recordar que el anterior alcal-



de, Bartolo Valencia, terminó en la cárcel luego de que se descubriera un entramado montado por él y un grupo de rectores de colegios para registrar y hacer cobros por
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Se busca empleo



Los clamor es d



¿CUÁL ES EL LÍO? Buenaventura es un municipio golpeado por la falta de trabajo; un 62 % de la población no cuenta con él.



2017



D



sector portuario. Muy recientemente se inauguró el Puerto de Aguadulce en el que se invirtieron 650 millones de dólares y se generaron más de 1.100 empleos directos e indirectos. Al año, el comercio exterior que pasa por el puerto le deja al país 5,8 billones de pesos, cifra similar al recaudo que puede dejar una reforma tributaria. Sin embargo, a pesar de las grandes inversiones, muchos lamentan que eso no se refleje en un aumento en el empleo y tampoco en un mejoramiento en la calidad de vida de la población. “Los puertos de Buenaventura le producen al erario nacional más de cinco billones de pesos; ojalá al menos el 10 % de ese dinero se quedara aquí… A Buenaventura la han tratado mal”, dicen los bonaverenses. Los cinco puertos que existen generan cerca de cinco mil ¿QUÉ SE HA HECHO? En los empleos, pero la cifra en alguúltimos dos años se han reali- nas ocasiones aumenta hasta zado inversiones por cerca de diez mil, si se tienen en cuenta 400 millones de dólares en el las plazas laborales que abren



e acuerdo con cifras del DANE de 2016, los bonaverenses ocupados suman 143.000. Casi la mitad de los ocupados (46 %) trabaja por cuenta propia; otro tanto labora en hoteles, comercio y restaurantes de la ciudad; 31.000 personas reportan no tener ningún tipo de actividad, pero el número de personas sin trabajo, fácilmente, puede ascender a 110.000, casi la tercera parte de la población. Las constantes migraciones desde distintos puntos de la costa Pacífica, especialmente a causa del conflicto armado y el desplazamiento forzado, han agravado la convulsionada situación social en el municipio, pues cada día llegan decenas de familias a asentarse, en cambuches y ranchos, en las zonas de baja mar.



estudiantes que nunca asistieron a clases. Con el problema del agua ha sido igual. En 1996, el proyecto que llevaría el líquido a toda Buenaventura costaba US$17 millones; hoy han pasado viente años y el agua, por el contrario, disminuyó en las casas. Muchas de las obras que fueron contratadas nunca se pusieron en funcionamiento y otras fueron



desmanteladas por vándalos o ladrones. Muchos esperaban que con el Sistema Nacional de Regalías iban a cambiar las cosas, pues varias de las obras contratadas tendrían vigilancia desde el Estado central, pero tampoco funcionó. Aparte de los líos con el megacolegio, el Acuaparque fue calificado como un elefante blanco por la Contraloría,



las empresas de transporte y compañías aduaneras, entre otras. Sin embargo, es imposible que solo los puertos absorban la cantidad de población flotante en Buenaventura que busca empleo.  Así lo reconoce Mary Estrada, presidenta del Comité Integremial de Buenaventura, quien explica que la percepción que existe en el municipio



llegan de todo el Pacífico y eso aumenta la presión para conseguir trabajo”.



ya que se destinaron 3.627 millones de pesos de regalías para su construcción, no efectuada. Además, el bulevar y el Polideportivo de la Independencia, que fueron concluidos con un elevado costo (20.000 millones de pesos), enfrentaron dificultades jurídicas y varios retrasos. La comunidad está cansada de tantas promesas y de ver que los recursos se esfu-



man sin que las obras se vean. Como dice monseñor Epalza: “la institucionalidad tiene que recuperar la transparencia, porque de lo contrario los recursos se embolatan”.



¿QUÉ SE PROPONE PARA MEJORAR? En febrero de este año se firmó en Buenaventura un acuerdo de voluntades, liderado por la Departamento Nacional de Planeación —DNP—, para el desarrollo del programa Nuevas Ciudades. Con este plan se proyecta el desarrollo del El programa distrito de Buenaventura en Nuevas Ciudades 20 años e incluye programas generará 60.000 de inclusión social, inversión y empleo. La propuesta con empleos y atraerá ‘Nuevas Ciudades’ es generar unos 60.000 vacantes en 150 empresas. las próximas dos décadas y es que hay muy poco empleo atraer 150 empresas.   y advierte que prácticamente “Nos enorgullece saber que solo dos grandes compañías, nuestra ciudad es piloto para Tcbuen y Aguadulce, abrieron el desarrollo del proyecto que sus puertas en los últimos dos ha pensado en las comuniaños y demandaron la llegada dades negras vinculadas de de mucha mano de obra. “Pero manera directa en este, dontambién hay que tener en cuen- de participarán como socios”, ta que estamos recibiendo una indica Eliécer Arboleda, algran cantidad de personas que calde de Buenaventura. La



e Buenave ntu



ra



gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también considera que este es el proyecto que puede dinamizar la ciudad, “porque la expansión a futuro no solo generará desarrollo, sino empleo a los bonaverenses”. Leonard Rentería, uno de los jóvenes líderes del paro cívico, expresa que es necesario ir más allá y fortalecer las habilidades y talentos de los jóvenes que son los más afectados con el desempleo. Asegura que el problema ha sido creer que las únicas plazas laborales son las que abre la actividad portuaria y no se ha pensado en fortalecer estrategias encaminadas a generar nuevas iniciativas empresariales. “En el  SENA hay mucha gente formada que necesita apoyo para crear sus pequeñas empresas. Además, desde el ente territorial hay que incentivar a los agrónomos y a los propios campesinos para mejorar la producción de alimentos, ser autónomos y crear toda una c a d e na que permita activar el empleo en Buenaventura y su zona rural”, enfatizó Rentería.
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Entre pobreza e inseguridad ¿CUÁL ES EL LÍO? La pobreza en Buenaventura ha venido de la mano de la violencia. La crisis humanitaria se ha agravado en los últimos 20 años por el accionar de grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales. Los habitantes del principal puerto en Colombia están cansados de tanta coacción, pobreza y falta de oportunidades.



(refugiadas en el Coliseo de Buenaventura); 32 de Chagpién Tordó y 20 de Chagpién Medio (en el Centro de Atención Integral a la Juventud). La Alcaldía de Buenaventura y la Gobernación del Valle se han visto sobrepasados por esta situación y han solicitado un mayor apoyo del



Foto: Luis Ángel Murcia - SEMANA



Históricamente, Buenaventura ha sido receptora de desplazados de todo el Pacífico.



“D



e 2014 a la fecha teníamos en el departamento emergencias humanitarias en el marco del conflicto armado en distintos municipios (Florida, Pradera, Jamundí, entre otros). Ahora, tras el Acuerdo de Paz, dichas emergencias están concentradas en Buenaventura”, explica Fabiola Perdomo, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Valle. Este municipio recibe un alto número de familias desplazadas de comunidades del litoral de San Juan y de la parte limítrofe con Chocó, lo que conocemos como Bajo San Juan. Las cifras son contundentes, el 50 % de los habitantes se reconocen como víctimas del conflicto. De acuerdo con datos de la Red Nacional de Información del Estado —RNI–, de los 400.000 habitantes que tiene Buenaventura, más de 170.000 han sido desplazados por distintos grupos armados. El más reciente caso ocurrió en marzo pasado, cuando la



Gobernación de Valle alertó sobre una emergencia humanitaria tras la llegada a Buenaventura de 16 familias desplazadas desde la comunidad El Carrá, litoral de San Juan, Chocó. Según sus propias denuncias, salieron de su territorio luego de un ataque del ELN, que dejó cinco nativos muertos y un menor de edad herido. La Unidad para las Víctimas indica que han sido más



de dos mil familias las afectadas por los desplazamientos masivos y otros hechos victimizantes desde el 2014. ¿QUÉ SE HA HECHO? En lo que va de este año se han registrado nueve emergencias humanitarias, atribuidas a la fuerte dinámica de narcotráfico y a la disputa por el control del territorio entre el ELN y el Clan del Golfo. El grueso de la población afectada en



el litoral de San Juan y Bajo San Juan, que se ve obligada a desplazarse, inevitablemente llega a Buenaventura. Es el centro urbano más grande y cercano, está a tres horas en lancha; mientras de Chocó, el municipio más cercano es Istmina, que está a seis horas. Hoy, de acuerdo con Fabiola Perdomo, hay 94 familias desplazadas provenientes de esta región: 32 del Consejo Comunitario de Cabeceras



Gobierno nacional. “Además, hacemos seguimiento para que se cumpla la atención integral a las personas afectadas hasta que acabe la emergencia y apoyamos subsidiariamente a los municipios para garantizar componentes de atención como alimentación, aseo y alojamiento”, indicó Perdomo. ¿QUÉ SE PROPONE PARA MEJORAR? El padre Jhon Reina, uno de los líderes de la protesta, advierte que la situación en Buenaventura es dramática, porque siempre ha sido receptora de desplazados de todo el Pacífico; por eso, en las mesas de negociación se discutió esta problemática. En ese sentido, el sacerdote explicó que una de las mesas abordó el tema del acceso a la justicia, reparación, protección de víctimas y también los mecanismos de protección para comunidades indígenas y afros. “Lo que estamos solicitando es que se construyan los cuatro centros múltiples de atención a las víctimas que se prometieron el año pasado, que son indispensables para Buenaventura”. El padre Reina también enfatizó que es necesario que se dinamicen los Planes de Acción Territorial —PAT—, para que se tenga una ruta clara y así ayudar en forma más rápida a las personas victimizadas. 5,8 billones de pesos anuales deja el comercio exterior al puerto de Buenaventura.



Salud: sin atención y sin recursos



¿CUÁL ES EL LÍO? Desde hace cinco años a don Evelio, habitante de Buenaventura, le diagnosticaron un problema renal y tiene que hacerse desgastadoras diálisis.



D



esde el 2014 el Hospital Departamental, una entidad de salud de segundo nivel, cerró sus puertas por pésimos manejos administrativos y laborales. Las acreencias de la entidad llegaron a 20.000 millones de pesos, lo que hizo inviable su permanencia. Las EPS le llegaron a deber $8.000 millones y los embargos superaron los dos mil. En el último año de funcionamiento, los 130 trabajadores de planta del hospital no recibieron salario durante seis meses y el 40 % de la planta física no se utilizaba porque estaba deteriorada. Al final,



no se conseguía gasa, alcohol ni medicamentos para tratar una simple úlcera o un dolor de cabeza. Escasez de profesionales de la medicina, trato inhumano para los pacientes, madrugadas infames, eternas filas y semanas sin fin para lograr un mínimo de atención son el denominador común. ¿QUÉ SE HA HECHO? En realidad, no mucho. Los primeros síntomas de crisis del hospital datan de 1997 y la situación ha cambiado poco. Falta de personal idóneo, atraso tecnológico, malos manejos administrativos y el tema convertido en fortín burocrático llevaron el hospital a la ruina.



Foto: Gilberto Zapata Loaiza
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A pesar de que el Gobierno departamental y nacional presentaron distintas alternativas de choque para salvar el hospital, en la última etapa las deudas lo hicieron insostenible económicamente. “Es increíble que una ciudad de más de 400.000 habitantes no tenga un centro hospitalario decente”, reclama César Garzón, de Buenaventura en Línea. Y es que al liquidar el único ‘hospital para los negros’, como la misma gente le decía, se abrió un boquete, pues, según cifras de la Gobernación del Valle, de las 303.935 personas afiliadas al sistema de salud, el 70 % tiene régimen subsidiado, es decir, acudía a este hospital.
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2017 ¿QUÉ SE PROPONE PARA MEJORAR? Los porteños recuerdan que, en marzo del año pasado, el ministro de salud, Alejandro Gaviria, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunciaron que en ocho meses, es decir en noviembre de ese mismo año, se reabriría el hospital. La idea era que con recursos de regalías, cercanos a los 6.300 millones de pesos, se reconstruiría y adecuaría el mismo. Sin embargo, la fecha pasó y no se reabrió la institución. Ahora, el Gobierno nacional anunció que tiene listos 25.000 millones de pesos para reconstruir la planta de



la entidad y dejarla en un tercer nivel de atención, es decir, de alta complejidad, como está pidiendo la comunidad. La Gobernadora del Valle asegura que “estamos trabajando para que en septiembre de este año se reabra el hospital”. Pero son tantos los incumplimientos que nadie parece creer ya. El obispo de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza, dice: “Aquí la salud ha colapsado, solo funciona una clínica privada que es la Santa Sofía. Comfamar Comfandi no está funcionando y el hospital departamental fue cerrado hace tres años. Vamos para atrás, como el cangrejo”.



trucciones, con el propósito de entregar en diciembre un área importante del megacolegio. El Gobierno nacional, por su parte, invirtió $56.000 millones en la construcción de una sede del SENA. La obra debe ser entregada a finales de este año y tendrá once mil metros cuadrados para beneficiar al doble de los aprendices que se acostumbra a tener por año; es decir que se pasará de 4.800 estudiantes a cerca de 10.000. La nueva construcción tendrá tres áreas generales: el as-



tillero, donde se contará con espacios adecuados para los simuladores de navegación y un muelle. Una zona de taller y aulas para programas de formación relacionados con motores diésel y fuera de borda, carpintería, soldadura, acuicultura, bilingüismo, procesamiento de alimentos y panadería. Por último, la sede contará con un área administrativa, aula múltiple, biblioteca, enfermería, una oficina de la Agencia Pública de Empleo y Servicios de Bienestar al Aprendiz.



Megacolegio en espera



“N



uestros niños estudiarán en un colegio diez, donde podrán pasar entre siete y ocho horas aprendiendo más y mejor”, dijo. La inversión en la obra ascendió a $28.000 millones y Buenaventura participó con 2.900 millones de pesos. Sin embargo, dos años después, el colegio que debería estar listo el pasado mes de febrero, es un elefante blanco, pues solo está terminado en un 40 por ciento. La obra, que estaba a cargo de Findeter, tuvo que ser suspendida porque la firma colombo-española que estaba al frente incumplió los plazos y



pidió más tiempo y dinero. “La corrupción es el cáncer que mata a este pueblo”, dice monseñor Héctor Epalza. ¿QUÉ SE HA HECHO? El ministerio de Educación afirma que en la administración Santos se han ejecutado 15 proyectos, con recursos de la Ley 21. De acuerdo con la entidad, se han hecho inversiones cercanas a los 38.000 millones de pesos, que han beneficiado a más de seis mil estudiantes. Buenaventura registra hoy los peores índices en las evaluaciones de calidad de los municipios del Valle del Cauca. En este



municipio hay 41 instituciones educativas que atienden niveles preescolar, básico y secundario. La cobertura es del 71 %, pero el índice de analfabetismo es del 17 por ciento de la población, muy superior al promedio del país (5,7 por ciento). ¿QUÉ SE PROPONE PARA MEJORAR? La gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, ha dialogado con funcionarios del Ministerio de Educación y de la Alcaldía de Buenaventura para reiniciar obras. Edison Tigreros, subsecretario de Educación del Valle, explica que en agosto se reiniciarían las cons-



Foto: Luis Ángel Murcia - SEMANA



CUÁL ES EL LÍO? El 20 de junio del 2015 la entonces ministra de Educación, Gina Parody, puso la primera piedra del megacolegio ‘Ciudadela Educativa San Antonio’, que beneficiaría a cerca de tres mil estudiantes.
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El reto del patrimonio autónomo Luis Alfonso Escobar, gerente de Todos Somos Pazcífico, dice que le anima ver jóvenes estructurados y formados que, aspira, sean la nueva dirigencia de esta región.



Después de la larga negociación con los promotores del paro en Buenaventura, ¿quedó satisfecho con lo acordado? Después de 22 días de diálogo con los líderes de la movilización, lo que hicimos fue acordar unas medidas que permitieran lograr unos cambios normativos que faciliten el desarrollo de la ciudad, nuevos recursos y un mecanismo que haga ágil su ejecución. La idea es crear un fondo autónomo, una especie de patrimonio propio para Buenaventura. ¿Cómo va a funcionar ese fondo y qué recursos tendrá? Antes de que comience a operar, el fondo tendrá una base de recursos equivalente al 50 por ciento del impuesto de renta de las empresas que están allí. Un artículo de la reforma tributaria permitirá que los empresarios cambien obras por impuestos. Lo interesante de la figura es que los empresarios no harían los descuentos de la renta, sino que llegarían directamente a este fondo, que priorizará las inversiones en educación, salud, zona rural, energía y, en general, en todo lo que se defina a través de un plan de desarrollo a diez años que vamos a hacer para Buenaventura. El otro componente es un crédito de 76 millones



Foto: Juan Carlos Sierra / Revista SEMANA



El Plan Pacífico cuenta con 400 millones de dólares para inversiones en 50 municipios.



Foto: Archivo particular
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esde hace un año Luis Alfonso Escobar está al frente de la gerencia del Plan Todos Somos Pazcífico. Aunque ya le ha tocado lidiar con protestas en Chocó y Tumaco, Escobar está convencido de que hay una nueva dinámica de desarrollo en el territorio. Su experiencia fue clave para lograr una salida al paro de Buenaventura y considera que el acuerdo alcanzado puede dar un salto de calidad al desarrollo de este municipio del Pacífico vallecaucano.



de dólares que estará orientado a proyectos como el alcantarillado, acueducto rural –donde hay un déficit enorme– y la ciudadela hospitalaria, con servicios de tercer nivel. Tendríamos también el tecnoparque de pesca acuícola y un muelle de cabotaje que permitirá el mejoramiento de la carga de víveres y pasajeros que se hace entre Buenaventura y los municipios de la costa chocona, caucana y nariñense. Hay que recordar que por más de 40 años nunca se hizo una inversión allí. Pero, además, en este fondo se definirá cómo reorientar las inversiones de los sectores por más de $900.000 millones entre 2017 y 2018. Al final, todo eso asciende a una suma cercana a 1,5 billones de pesos. ¿Cómo se va a garantizar que ese dinero llegue a donde se quiere y no se pierda en un mar de corrupción? Vamos a tomar como referencia el modelo de Todos Somos Pacífico, del cual soy



el director ejecutivo, y en el que hay un componente de 80 millones de dólares para Buenaventura que están orientados desde una unidad ejecutora y esos recursos son parte de un patrimonio autónomo, es decir, ese dinero nunca entra al presupuesto nacional ni departamental y menos al municipal.



“El Presidente se ha ocupado del Pacífico y ha realizado muchas inversiones”. A este nuevo fondo hay que montarle también una unidad ejecutora, de la cual harían parte el Gobierno nacional —con un alto porcentaje de delegados— y la Gobernación del Valle, la Alcaldía, la empresa privada, personas del comité cívico y del sector social; esa va ser la junta directiva, lo que nos permitirá blindar los recursos. ¿Cómo se van a priorizar las obras clave



que quieren ver los bonaverenses? Tendremos una serie de reuniones en las que empezaremos a ordenar y perfilar cómo va a ser el tema del desarrollo legislativo. La priorización la vamos a hacer en función de los proyectos, que deben ser estructurados. Para ello aportaré la experiencia que tengo, pues en la Universidad del Valle enseñé por más de 16 años estructuración y gestión de proyectos de desarrollo y por eso me trajo aquí el presidente. ¿Qué lecciones le deja lo sucedido en Buenaventura? El presidente se ha ocupado del Pacífico y es el jefe de Estado que más inversiones ha hecho en toda la región. En el Chocó, la desesperación de la gente era para que el presidente Santos dejara terminado lo que más pudiera, porque no saben qué va a pasar en el siguiente período. Algo similar sucedió en Buenaventura, aunque había una preocupación sobre cómo



los sectores deben agilizar la inversión. Nos queda como reflexión que el Estado debe llegar de manera integrada al territorio; debe ser más ágil en la ejecución de los proyectos. Por eso llamé a la Cooperación Internacional, para que se vuelquen a apoyar técnicamente al comité en el desarrollo de los acuerdos. Estamos a un año de nuevas elecciones presidenciales, ¿cómo se garantizará la inversión en el Pacífico? Ese es el riesgo. Pero hablamos de que el Plan Pacífico es un plan de desarrollo que tiene un consejo de ministros y 400 millones de dólares para coordinar las inversiones de todos los sectores en 50 municipios; esto lo trazó el presidente a través de un patrimonio autónomo. Hemos definido que lo de Buenaventura será también con patrimonio autónomo y a diez años. ¿Podría afirmarse que estas protestas han servido para construir nuevos liderazgos sociales y políticos en Buenaventura, tan afectada por Gobiernos corruptos? Sin lugar a dudas. No solo en Buenaventura; también en Chocó, Tumaco y Guapi. El día del acuerdo dije que veía una sociedad civil activa en Buenaventura, alineada alrededor de un objetivo común que era su municipio. En la medida en que esa ciudadanía conecte con nuevos liderazgos las cosas cambiarán para la toma del ejercicio del poder y el desarrollo institucional, que es donde tenemos las debilidades más grandes. Se están viendo jóvenes estructurados y formados; ellos van a ser la nueva dirigencia de nuestro Pacífico y, cuando eso se dé, creo que tendremos una nueva forma de ejercer la interlocución local y regional con lo nacional de una manera mucho más asertiva.
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“Está en nuestras manos que Buenaventura cambie”



Leonard Rentería, uno de los líderes del paro de Buenaventura, dice que lo más satisfactorio fue ver cómo las comunidades despertaron de la desidia y se unieron en torno a la causa común de su territorio.



¿Cuáles fueron las lecciones que le dejó esta protesta que paralizó a Buenaventura? Logramos que las comunidades de Buenaventura, que por muchos años habían estado silenciosas y ajenas a su problema, se despertaran y se comprometieran también en esa lucha colectiva para exigirle al Estado que volviera a ver a este territorio e invirtiera para resolver las necesidades básicas de esta comunidad. Fue gratificante ver adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres que fueron más allá de sus creencias religiosas o políticas para agitar la voz en un solo sentido, que era lograr que el puerto de Buenaventura avanzara. ¿Y qué aspecto fue negativo? Fue triste que el Gobierno nacional, en lugar de avanzar en un diálogo tranquilo, haya preferido usar la fuerza descomunal y la represión contra la población, solo para sacar la mercancía de la zona portuaria. Eso dice mucho sobre el interés del Gobierno que no está en el territorio ni su gente, sino en el puerto como medio de adquisición de riqueza.



educativa y mejorar la infraestructura de las escuelas.



La protesta ha hecho que la gente reflexione sobre cómo ha elegido.



Los clamor es de B uenaventu



ra



2017 ¿Cuáles fueron las conquistas más importantes que consiguieron? La perseverancia de la gente logró el acuerdo, que incluye: Patrimonio Autónomo, el cual permitirá resolver recursos para invertir en las problemáticas de salud, educación y vivienda del distrito, con una inversión alta a diez años que transforme esas realidades que llevan décadas sobre décadas sin solución. ¿Cómo van a garantizar que el Gobierno nacional cumpla con los acuerdos y recursos? Patrimonio Autónomo se crea con recursos del Plan Todos Somos Pazcífico y también se nutre de impuestos. Con ese fondo vamos a contar. Hay una mesa que se va a encargar del seguimiento y la veeduría de lo pactado con el Gobierno, donde están los organismos de derechos hu-



manos, congresistas y gente del pueblo. La idea es hacer un seguimiento responsable de cada cosa acordada. Debemos darnos la posibilidad de confiar que va a ser posible y que el Gobierno va a cumplir; además, existe un grupo de garantes que estará pendiente de que se cumplan esos compromisos.



Las redes sociales son un canal para denunciar obras inconclusas y actos de corrupción. Y cuando ese dinero llegue, ¿cómo van a hacer para evitar que se los roben? Cuando llegue al distrito, allí sí que se va a requerir más de nosotros. Estamos pensando en consolidar, junto con el comité del paro, una veeduría ciudadana por áreas para que se vigilen los recursos e



Foto: Gerardo Quintero



M



uchos aún recuerdan a Leonard Rentería porque fue aquel joven que se enfrentó al expresidente Álvaro Uribe para argumentarle por qué votaba por el sí en el plebiscito del 2 de octubre. Este joven aspira a ser sicólogo y lidera la Asociación Rostros Urbanos. Su osadía le granjeó felicitaciones, pero también amenazas. El paro de Buenaventura, del que fue uno de los más destacados líderes, lo volvió a poner en el lugar que prefiere: buscando soluciones a los problemas de su pueblo.



ir a los barrios y a las comunas para que la gente conozca lo que se pactó. ¿Cuáles serán las primeras obras que verán los bonaverenses? Nosotros no tenemos un hospital que llegue siquiera a primer nivel, tenemos uno que está en proceso de reconstrucción y que presta atención muy básica. Queremos ver una ciudadela hospitalaria que salve vidas y que brinde una atención oportuna para que la gente no tenga que ir a Cali por lo más mínimo. Respecto al acueducto, el propósito es fortalecer todo el sistema de infraestructura y mejorar el servicio. Aquí hay sectores que les llega solo tres horas de agua cada día de por medio, la idea es dar un salto de calidad a 24 horas con el servicio o siquiera entre 18 y 10 horas. ¡Tenemos tantas cuencas hidrográficas y no tenemos agua! También queremos reforzar la calidad



Ese es uno de los reclamos más sentidos, la falta de oportunidades laborales… Hay un desempleo del 62 por ciento, mientras que el 91 por ciento de la gente vive de la informalidad. No se han pensado estrategias de creación de nuevas iniciativas empresariales, de fortalecer habilidades y talentos de los jóvenes, que son más de 145.000 aquí en Buenaventura. Al Gobierno solo le interesa la actividad portuaria y aquí ningún alcalde ha fortalecido una política que favorezca el acceso al empleo. También es necesario fortalecer la economía rural para dinamizar la actividad local de Buenaventura. ¿Y cómo luchar contra la politiquería que ha afectado tanto a este territorio? A raíz de esta protesta, la gente ha reflexionado mucho sobre cómo ha elegido y ha entendido que ha escogido mal. Hemos estado hablando con jóvenes de diferentes sectores y la conclusión es que debemos apostarle a la renovación absoluta del Concejo y de la política. Debemos adentrarnos a los territorios para generar conciencia frente a cómo el elegir mal hace que las comunidades se vean afectadas en sus derechos. A través de redes sociales vamos a visibilizar obras inconclusas y los líos de corrupción que se vayan conociendo. La idea es que la gente entienda qué es lo que pasa, como sucedió y exponer en la picota pública a quienes se están robando los dineros de todos. Queremos unas elecciones transparentes que permitan que quienes lleguen al poder hagan verdaderamente su trabajo.
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LA LUPA



Fotos: Fabio Augusto Gallo



Los bonaverenses sí tienen mañana Partiendo de que sus problemas básicos estarían solucionados, EL COMÚN propuso un ejercicio en el que personas de diferentes sectores se imaginaron cómo sería el puerto de Buenaventura en el año 2030.



U



na Buenaventura próspera, llena de oportunidades, con sus necesidades básicas satisfechas; polo de desarrollo del Pacífico, cuna de nuevas industrias, ejemplo de emprendimiento cultural y eje de todo el ecoturismo de esta zona del occidente del país. Esta es la Buenaventura soñada, la que imaginan líderes sociales, periodistas, artistas, empresarios, gente del común. Precisamente, este periódico planteó un ejercicio para soñar a la Buenaventura del 2030. Esa ciudad que se erigirá en menos de 15 años y que puede ser la meca que transforme a Co-



CIFRAS



PARA 2030 No habrá una sociedad obligada



a integrarse al puerto, sino que este será el que se integre a una sociedad dinámica, explica Luis Alfonso Escobar.



lombia, siguiendo la ruta del Pacífico. Juan Esteban Ángel, director del Comité Integremial y Empresarial del Valle del Cauca, es un convencido de que, para ese año, esta ciudad estará desarrollada integralmente y será ese centro logístico en donde las empresas asentadas transformen su materia prima para alimentar a toda la cuenca del Pacífico. Pero no solo eso; Ángel cree que para el 2030 estará listo el desarrollo de una intermodalidad en materia de transporte, mediante unos puertos con tecnología de punta, una doble calzada que conecte el puerto con el centro del país y un tren eficiente que permita movilizar



310 MIL NUEVOS HABITANTES tendría Buenaventura dentro de 30 años en su zona urbana.



la carga por vía férrea, “esto potencializará este puerto, facilitando el comercio con todo tipo de productos”.



Todos coinciden en el potencial turístico de la región, que se centra en la belleza natural del Pacífico. Un pálpito similar tiene Mary Estrada, directora del Comité Integremial e Interempresarial de Buenaventura, quien también visualiza para



esa época una unión de voluntades desde el sector público, la academia, el sector privado y la comunidad, con el propósito de crear la ruta del trabajo que permitirá capacitar y generar la mano de obra que las nuevas empresas asentadas en esta zona necesitan. El comunicador, Walneri Quintero, y el líder social, Víctor Vidal, coinciden en pensar que dentro de 15 años Buenaventura deberá tener una mejor organización administrativa, además de un gran sentido de pertenencia entre sus ciudadanos y haber fortalecido un sistema productivo autónomo que le dé independencia al distrito. “Soñamos con enseñar a las



nuevas generaciones a cuidar nuestro entorno y sembrar un mejor mañana. Que no haya dudas de que esta es la capital de la región Pacífico”, enfatiza Quintero. LA FORTALEZA CULTURAL Y TURÍSTICA Willy García, exintegrante del grupo Niche y uno de los artistas emblemáticos de Buenaventura, dice que se imagina su ciudad reestructurada, con un puerto similar a los de los países del primer mundo. “Me la sueño para esa época con sitios turísticos de gran proyección, con las islas cercanas teniendo una estructura hotelera diferente. Sueño con una Bue-



7.280 4.856 EMPRESAS Y NEGOCIOS



activos tiene registrados Buenaventura. 6897 son microempresas.



DÓLARES



es el ingreso anual por persona en Buenaventura. En Colombia, el promedio es de 7276 dólares.
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NLa majestuosidad de los diversos escenarios naturales invita a creer en un futuro donde el turismo sea el gran protagonista.



NEl puerto es el eje central de Buenaventura y el reto a futuro es convertirlo en un centro logístico de talla mundial. Para ello se debe incentivar la construcción de corredores férreos.



naventura organizada, digna de liderar el Pacífico”. Pero este cantante de talla internacional también imagina a su tierra metida en los poros de los miles de visitantes que llegarán buscando música, danza, gastronomía y arte. “Sueño con que nuestro currulao y cada sonido de marimba se vaya en los corazones de los turistas, porque tendremos las puertas abiertas para proyectar nuestra herencia y mostrar nuestra esencia”. Esas nuevas potencialidades son las que destaca Rodrigo Victoria, director de El Porteño, quien no tiene dudas de que para ese 2030 habrá una Buenaventura cívica,



autoproductiva y sostenible, educada, activa y lista para el desarrollo de la ecoaventura y el comercio internacional. “Esta ciudad posee una riqueza sinigual en ruta de agua dulce y agua salada. Hay diversidad de trópico, senderos ecológicos, playas y es punto de partida para ir hacia Gorgona, la Isla Malpelo y hacia el Chocó diverso. Desde aquí saldrán cruceros por el litoral, aprovechando la pesca, las áreas de buceo y el turismo ecológico”. El comunicador Evelio Rengifo, director de Voces del Pacífico, piensa también que para ese 2030 la ciudad tendrá muy fortalecido el tema portuario. Considera que el



desarrollo de Buenaventura irá de la mano con sus potencialidades turísticas y por eso sueña con ver una mejor infraestructura hotelera que



Todos coinciden en el potencial turístico de la región, que se centra en la belleza natural del Pacífico. albergue a los miles de visitantes. Pero, igualmente, la visualiza con un aeropuerto, el de Juanchaco, funcionan-



do a pleno, con una pista más amplia y que esté abierto a los viajes comerciales. “Aquí tenemos unos senderos ecológicos espectaculares. En San Cipriano hay un mariposario que pocos conocen; además, con esos atardeceres y amaneceres, el turismo de fotografía será otra opción”. Quien también sueña en grande con Buenaventura es Luis Alfonso Escobar, gerente del Plan Todos Somos Pazcífico, quien dice que para el 2030 no habrá una sociedad obligada a integrarse al puerto, sino que será este el que se integre a una sociedad dinámica. “Con sus necesidades básicas ya satisfechas, estaré viendo



una ciudad que superó las brechas en la zona rural en materia de agua y saneamiento básico. Y, por supuesto, estaré feliz cuando llegue y observe una comunidad con un alto nivel de formación y de desarrollo de sus capacidades, ligadas a los activos culturales, paisajísticos y de turismo que hacen grande a Buenaventura”, explica Escobar. Un reconocido poeta español, Antonio Machado, dijo alguna vez que “si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar”. Los sueños están para cumplirse y Buenaventura hoy es un motor de esperanzas de un pueblo que quiere darle una vuelta de tuerca a su historia.
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PA’LANTE



Las Guitarreadas del Pacífico



Fotos: Cortesía Fundación de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, FSPB



Un proyecto social liderado por las hijas de los músicos Petronio Álvarez y Alhí Garcés, diseñado por la Fundación Sociedad Portuaria Buenaventura –FSPB–, busca llevar los saberes y tradiciones de los bonaverenses a barrios populares.



A sus 67 años, don Wilson Espinoza entona las décimas –antigua usanza en la cultura del Pacífico– para narrar historias relacionadas con recuerdos ancestrales. Niños y jóvenes le siguen con atención. POR Valentina Villegas



D



on Wilson Espinoza sube a la tarima. Esta vez decidió ponerse su camisa blanca, pantalón oscuro, zapatos estilo mocasín y la infaltable boina, accesorio característico de la madurez y adultez de los hombres de la región. Su guitarra y su voz entonan canciones de protesta relacionadas con la época de la esclavitud, mezcladas con el tradicional sabor del currulao. La comunidad se une para compartir una chocolatada con hojaldras, churros o dedos de queso, y se divierte escuchando los dichos, refranes y canciones ancestrales. “Como aquí se han ido olvidando las costumbres, nos reunimos para echar décimas”, dice don Wilson, quien a sus 67 años se mantiene como fiel apasionado de la música y de la comida típica de Buenaventura.



Las décimas a las que se refiere son poesías de diez versos de la antigua usanza en la cultura del Pacífico colombiano, que hacen parte de la tradición oral que permitió a sus gentes comunicarse y entretenerse en momentos en que estuvo amenazada su supervivencia. Frank Arteaga, vecino del barrio San Antonio, recuerda que dentro de las tradiciones de su niñez también estaban cantos de alabanza, como los coros de alabaos y ‘el chigualo’, este último para celebrar la llegada de un niño al cielo. “De esas tradiciones ya queda muy poco. A los niños y a los jóvenes no se les inculcan para que mantengan estos recuerdos de nuestra Buenaventura”, expresa Arteaga. Pensando en esto, Juana Francisca Álvarez y Dora Garcés, hijas de Petronio Álvarez y de Alhí Garcés, dos de los músicos más reconocidos de Buenaventu-



ra, entablaron largas conversaciones con los gestores de la FSPB para que diseñaran una estrategia de remembranza ancestral que fue bautizada como La Guitarreada, promovida en los barrios con más problemas



La Guitarreada ya cumplió dos años y se ha convertido en un legado cultural bonaverense. sociales de este municipio vallecaucano, como Nayita, Mayolo y San Antonio. SABERES ANCESTRALES Andrés Ramírez Urbano, gerente de la FSPB, dice que este ejercicio tiene como objetivo “propiciar escenarios de investigación alternativa para obtener información de las tradiciones que se están



perdiendo, como la oralidad y los saberes ancestrales de las comunidades, prácticas realizadas al son de la guitarra y de los cuentos e historias narradas por los abuelos, de acuerdo con una temática propuesta para cada sesión”. Antes de cada encuentro las personas encargadas de la logística contactan a los adultos para acordar con ellos la temática, la comida que ofrecerá la olla comunitaria y todo lo necesario para la actividad.  Un par de horas antes de la sesión artística el lugar es acondicionado con luces, sonido, sillas, mesas y flores, elementos que se suman al valioso y original aporte que cada vecino hace para darle un tono mágico a la sesión. Al comienzo se hace una introducción para que los espectadores conozcan la temática y el sentido de la actividad. Luego, se da paso a las presentaciones de los participantes.



“Me gusta La Guitarreada porque habla mucho de lo que pasaba en los tiempos de antes. Además, porque todos los asistentes aprendemos muchas cosas que no sabíamos, como por ejemplo que nuestro barrio fue solo agua y marea, o que también fue un cementerio. Hasta supe que en mi casa hubo una tienda que se llamaba El Gato Negro”, cuenta Andrés Yantén, un joven del barrio Nayita, quien a sus 18 años es un prometedor intérprete del saxofón. La Guitarreada ya cumplió dos años y gracias al apoyo de los adultos mayores, portadores del legado cultural de Buenaventura, se ha podido llegar a los niños y jóvenes de las comunidades, a las que en un mes volverá don Wilson, con su guitarra al hombro y presto a reunirlos para que escuchen al abuelo que cuenta historias bonaverenses que se resisten a ser olvidadas.
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Los más buscados: el multivitamínico, el vino de naidí, el cóctel de plantas, el 'pusandao' y la tomaseca diversión.



A través de menjurjes a base de plantas, una bonaverense con una sensibilidad especial busca preservar la medicina natural y recordarle a la gente sus tradiciones. Crónica de unas manos prodigiosas.



S



on las 5:00 de la mañana y la tía Marta ya está halando el brazo de Lucía para que se ponga de pie: “¡Levantáte pues, que nos tenemos que ir!”. La niña de siete años se aferra a las sábanas luchando por no perder el sueño. Se pone de pie, se restriega los ojos y a tientas busca las chanclas para salir a caminar. Aunque lo piensa mucho, no entiende bien qué pasa. A su tía le ha dado por despertarla a la madrugada para ir al monte a oler y a tocar matas. A veces le tapa los ojos con un trapo y le dice que si algún día llega a quedar ciega ya sabrá qué hacer. “Mi tía me enseñó todo lo que sé de las plantas. Desde muy chiquita me aprendí de memoria sus olores, sus texturas, sus bondades. De su mano aprendí a preparar bebidas medicinales. Con una pizca de voluntad, uno puede ayudar a los demás”, dice Lucía Solís, mientras toma una copa de su vino de naidí y agita el abanico de pajas marrones que tiene en la mano derecha, espantando el calor del mediodía. El vino de naidí, ‘el tomaseca diversión’, el ‘pipilongo’, el ‘amargo’, el ‘multivitamínico’, y el ‘cóctel de cocina’, son solo algunos de los productos que Lucía comercializa a través de ‘Semillas de vida’, un emprendimiento que nació en el 2005 con el objetivo de dejar huella. “La naturaleza tiene un don. Cada planta está aquí con un propósito, como nosotros.



Ellas, generosas, nos prestan un servicio y nos ayudan a encontrar salud. Busco recordarle a nuestra gente sus tradiciones, que no las olviden, que las quieran, que las abracen”, expresa con ternura Solís.



“La naturaleza nos dice a nosotros: sí puedo. No es cuántas veces la cortan, la queman, la lastiman, sino cuántas veces se levanta”. El respeto por la tradición y naturaleza definen el trabajo de doña Lucía. Dice que de todos los ingredientes que llevan sus bebidas el amor es el más importante. Por ello, la luna, el clima, la hora y hasta el humor de las plantas son tenidos en cuenta en la preparación. “Hay gente que me pregunta por el ‘viche’, el ‘tumbacatre’ y las demás cremas; y entonces yo les explico que esto va mucho más allá. Con estas bebidas usted se la goza, pero también se cura tomando. Hay otras que se preparan para tratar ciertas enfermedades”. Cura que muchos testifican. Que lo diga su hija Margareth, a quien un médico la declaró infértil y hoy tiene una niña y dos niños. O si no Miguel Ángel, el hijo menor de Lucía, quien fue concebido después de una operación de ligadura de trompas: “Le habían dicho que no podía quedar embarazada porque tenía los ovarios llenos de quistes.



Fotos: Cortesía Juan Sebastián Gómez Bermúdez



POR Lina María Álvarez



El vino de naidí está hecho a base del fruto de la palma de naidí —también conocido como açaí—. Contiene antioxidantes que ayudan a combatir las células cancerígenas y a subir la hemoglobina. 



Le dije: Mija, tranquila que yo la ayudo. Le hice su remedio y con solo probarlo me hicieron otro gol a mí”, cuenta entre risas mientras abraza al pequeño de nueve años. REGANDO FELICIDAD Sus cinco hijos y sus cinco nietos están de acuerdo con que Lucía tiene el conocimiento de la herbología en la palma de sus manos. Jonathan Torres, su hijo de veintiún años, confiesa que admira el carácter de su madre, quien con su don ayuda a los demás: “Yo he sido testigo de la felicidad que mi mamá le ha entregado a muchas personas. Aquí viene mucha gente para que los ayude con eso de la infertilidad”. Diana Lara, comunicadora de la Escuela Taller de Buenaventura, dice que de los 26 años



que lleva tomando estas bebidas, Lucía es ‘la mejor’: “Doña Lucía es una leyenda viva del saber ancestral y una líder en su comunidad. Tiene una mirada y una actitud tan positivas de la vida, que es casi imposible no enamorarse desde la primera vez que uno habla con ella”. ‘Semillas de vida’, pertenece a Fundaproductividad, organización dedicada a apoyar los emprendimientos de comunidades afros e indígenas que hoy impulsa 95 ideas de negocio, de las cuales el 85 % son encabezadas por mujeres. Sandra Milena Garcés, su representante legal, resalta la importancia de respaldar estos proyectos que también aportan a la construcción de paz: “Gracias al trabajo que hace Lucía, sus hijos se animan a seguir luchando. De esta forma también alejamos a



nuestros jóvenes de la violencia y les enseñamos que los sueños sí se pueden cumplir”. Manos que fabrican sueños. Sueños que parecen milagros. Milagros que brotan todos los días del Pacífico. Las manos de sus mujeres multiplican comida sobre la mesa, ayudan a traer vida al mundo sin necesidad de un médico y dicen curar los males con bebidas ancestrales. Doña Lucía es de las que piensan que de eso se trata la vida. Quiere que los jóvenes preserven con amor la tradición. Y dice que si no cree en el poder de la naturaleza, lo compruebe: “Si por cosas de la vida le da gripa ponga a hervir zumo de naranja con poleo, eucalipto, albahaca negra, oreganón, miel, mantequilla y ¡santo remedio! Hágalo con fe y verá”.
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PEQUEÑAS SOLUCIONES, GRANDES CAMBIOS



La máquina de los sueños La esperanza de los jóvenes del distrito de Aguablanca, uno de los sectores más vulnerables de Cali, ahora tiene recinto propio: el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, un espacio para el fomento de actividades técnicas y tecnológicas. FOTOS Y TEXTO:



Luis Eduardo Valencia



E



n el distrito de Aguablanca, oriente de Cali, se calcula que vive un 30 % de los 2.100.000 habitantes que tiene la ciudad; sus comunas figuran entre las más violentas y es un sector donde los jóvenes son presa fácil de alguna de las 200 pandillas que, se estima, tiene la capital del Valle. Sin embargo, es un espacio también de lucha social, de tesón, de emprendimiento, de gente humilde que sueña con una oportunidad. Allí, sus líderes comunales, con el apoyo de la Alcaldía y otras organizaciones sociales, han dado el grito de paz. Muy cerca del  jarillón  del río Cauca los sueños son forjados con bríos traídos desde el Pacífico. Los ejemplos abundan. Batuta, un grupo de jóvenes coristas en iniciación musical, adaptan lo clásico al ritmo de sus ancestros. El  Club Pacífico  de la biblioteca del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico rescata los valores del amor y el respeto por la familia. Las paredes del



lugar, decoradas con grafitis de Renzo, poemas de Mary Grueso holgados en cartulinas y un ambiente de culturas y acentos, afirman que al distrito le quedan esperanzas. En los vericuetos de esta zona del oriente de Cali, precisamente en Potrero Grande, hay un mural de Benkos Biohó, como muestra de que el rey del pueblo de San Basilio de Palenque aún lidera la revolución cimarrona. Tatuada en las ruinas de un espacio de la comuna veintiuno, el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico nació para arrebatarle a la calle lo que queda de inocencia en los niños y jóvenes. En los pasillos adoquinados del Tecnocentro se puede divisar el progreso y el aporte que cada uno de los trabajadores ha brindado desde sus comienzos, en 2009. Múltiples peinados y formas de vestir que se pasean con alegría por el espacio avisan que los aires del Tecnocentro están invadidos de forma ineludible por los mismos ancestros africanos que desembocaron en el Pacífico colombiano. Para su sostenimiento, la iniciativa cuenta



con el apoyo de la comunidad y se ayuda con el fomento de las industrias culturales y creativas para, así mismo, promover la generación de ingresos y empleabilidad. Desde el 2011, este emprendimiento tomó rumbo hacia una alianza público-privada en la que participaron la Alcaldía de Cali, la Fundación Paz y Bien, la Caja de Compen-



Somos Pacífico nació para arrebatarle a la calle lo que queda de inocencia en niños y jóvenes. saciones Familiar del Valle del Cauca (Comfandi), la Fundación Alvaralice, el Ministerio de Cultura y el Departamento para la Prosperidad Social, con más de 90 empresas del sector privado que aportan recursos para la construcción y dotación del centro. “La comunidad de Potrero Grande es muy valiosa. Ha pasado por una serie de dificultades que todos conocemos en



INGRESOS PARA LA COMUNIDAD JAIME QUEVEDO, EL QUIJOTE QUE ESTÁ DETRÁS DEL TECNOCENTRO SOMOS PACÍFICO, explica que una de las prioridades de la institución es la búsqueda de formas para aportar ingresos a la comunidad. Esto se ha logrado a través de tres vías: • La primera es a través de la formación con el SENA. Los jóvenes aprenden cocina, diseño, entre otras artes, y en esto ha apoyado la Caja de Compensación, Comfandi.



• La segunda se llama Rumbo Joven, iniciativa que cuenta con el apoyo de 30 empresas y por la que han pasado unos 300 beneficiarios: “Es un programa de seis meses donde entrenamos a los jóvenes en habilidades para la vida”, enfatiza Quevedo.



• La tercera vía es el emprendimiento cultural por medio del programa Agencia Talentos, un novedoso proyecto que ha permitido a grupos artísticos del distrito mostrar su talento y obtener ingresos por sus habilidades. 



los  últimos años, pero lo más importante es enfocarse en lo positivo y en todo lo que  tiene esta comunidad para aportar al Tecnocentro y, en general, al desarrollo mismo del sector”, explica  Jaime Quevedo, director del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. SALSA, HIP HOP Y FOLCLORE Al ritmo de los mejores temas de salsa, los participantes del grupo representativo del Tecnocentro mueven su figura. “Curiosamente este grupo está conformado solo por mujeres”, dice Juan Carlos Martínez, coordinador de programas de Somos Pacífico. Cada grupo cuenta con un horario establecido. Los lunes y miércoles el piso se sacude al ritmo del folclore colombiano; martes y jueves la salsa invade con Grupo Niche y otras agrupaciones del género; y los viernes, desde que el sol se pone, el hip hop se siente desde las entrañas. “Cada grupo debería estar conformado por 20 participantes, pero este semestre se han incluido más, debido al interés de los mismos muchachos”, explica Martínez. Cuando los bafles empiezan a esparcir el sonido por las cuatro paredes del salón, la música se apodera de cada uno y parecen ‘poseídos’ por los ancestros. ‘PICASSOS’ DEL DISTRITO En uno de los salones de iniciación se promueve el arte, sin importar las condiciones. Los profesores Boris y Jorge son los encargados de llevar de la mano a niños y adultos en el conocimiento del arte. Muchos de los jóvenes que antes



pasaban las tardes en las esquinas de los barrios del distrito, ahora se sientan en sillas de colores a compartir sus ideas con otros. “El Tecnocentro me ha dado la oportunidad de reconocer un talento que no sabía que tenía. Aquí paso el tiempo, aprendo y hago cosas distintas que me sirven”, dice Camilo, uno de los jóvenes que comienzan a soñar en grande. Se les enseña el arte de la sombra, la perspectiva y la magia del lápiz y el pincel. Se habla por medio del arte. Comunican su interés por la paz y dibujan el mundo en el que cada uno de estos soñadores quisiera habitar. Porcelanas de tez morena y barnizadas decoran los anaqueles del salón, con un sinfín de material reciclable que con el arte de la pureza manual se transforma en mesas, sillas, cuadros y dibujos de atardeceres en las playas del pacífico. Así es la esperanza que se teje en el Tecnocentro del distrito de Aguablanca, donde se ejerce en serio el derecho a soñar.



Datos interesantes:



4



PROGRAMAS



técnicos incorporados al Tecnocentro: cocina, sistemas, asistencia administrativa y diseño gráfico.



1.000 PERSONAS



se capacitan en diez programas diferentes en las instalaciones del Tecnocentro.



0



PESOS



cuesta la matrícula para inscribirse en esta máquina de sueños.
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RADIOGRAFÍA



San Carlos quiere profesores locales Llenar las plazas docentes con profesionales de la zona es una de las principales apuestas para la educación sancarlitana. Sentido de pertenencia, arraigo y resistencia, sus argumentos.



Más de 100 estudiantes protestaron contra la cancelación de las clases.



el 2016 por el Ministerio de Educación Nacional. Este mecanismo, con el ánimo de prevenir la politiquería en el nombramiento de docentes en algunos municipios del país, centraliza las plazas definitivas y asigna los docen-



Desde hace 5 meses no hay clases en la institución debido a la falta de maestros. tes ganadores del concurso de méritos a las diferentes instituciones del país. “A raíz de la creación del Banco de Excelencia empiezan a generarse dificultades. Antes de eso, las Alcaldías tenían mayor margen de maniobra a la hora de reemplazar los docentes. Desde el año



pasado, cuando fue creado el banco, se ha generado un traumatismo grande en estos reemplazos”, explica Jorge Lorenzo Sánchez, rector del colegio Joaquín Cárdenas Gómez y añade que “en San Carlos hay un amplio número de docentes que están desempleados, pero que por no hacer parte del Banco de Excelencia no han podido ser nombrados”. SOLUCIONES LOCALES La preocupación por los docentes de San Carlos que están capacitados y cuentan la experiencia para ejercer su profesión en el municipio ya empieza a ser generalizada. La administración municipal se las ingenió para que las plazas disponibles en el casco urbano fueran ocupadas por docentes que estaban en la zona rural y estas últimas se suplieran con profesionales del



Foto: Yenifer Aristizábal



E



scritorios vacíos, profesores ausentes, niños y adolescentes caminando por los pasillos del colegio más grande de San Carlos. Ese era el panorama hasta hace un mes en la Institución Educativa Joaquín Cárdenas Gómez, de esta población del oriente antioqueño. Este colegio, que alberga a más de 1700 estudiantes de todos los grados, esperó por más de cinco meses tres profesores que llegarían a ocupar las plazas vacantes. La demora fue tal, que más de 100 desesperados estudiantes terminaron recorriendo las calles principales del pueblo para gritar a viva voz: “¡Ya no queremos más horas libres por falta de docentes!”. Valentina Urrea, personera estudiantil, con megáfono en mano, protestó también lo que parecía injusto: que tantos estudiantes de su colegio no contaran con toda la planta docente durante un periodo escolar, pese a los esfuerzos del rector y de la Dirección de Educación municipal. “La marcha la quisimos hacer porque llevamos 5 meses esperándolos. Enviamos cartas hasta al gobernador de Antioquia y no conseguimos la respuesta que esperábamos. Este fue uno de nuestros últimos recursos para ser escuchados, nosotros necesitamos los docentes; además, esto no solo se presenta en San Carlos sino en otros municipios de Antioquia”, comentó la joven estudiante en medio de las arengas de sus compañeros. Desde la rectoría y la Dirección de Educación han atribuido esta ausencia de docentes a las dificultades administrativas que trae consigo el Banco de Excelencia, implementado desde



municipio que, según José Andrés Ramírez, Director de Educación municipal, “son los únicos que conocen la historia, la cultura y el horizonte vocacional de San Carlos”. Estos docentes que no han ganado el concurso y aún no están en el Banco del Ministerio pueden ejercer



de igual forma su profesión provisionalmente en las escuelas y colegios rurales, gracias a un decreto municipal que luego se elevó a nivel departamental. Una de las principales luchas por la educación sancarlitana tiene que ver con que los profesionales locales dicten sus clases en las escuelas y colegios del municipio. “En tiempo de la guerra, esos profesores sí sirvieron y fueron los que ayudaron para que la educación de San Carlos no se acabara. Pero ahora, por no ganar un concurso, les dice el Estado: ‘no lo podemos tener acá, se nos va’”, comenta, indignado, el Director de Educación. En la plataforma virtual del Banco de Excelencia se gestionó un ítem específico para San Carlos. “De esta manera nos da a nosotros la posibilidad de que realmente un profesor que aspire a un cargo en el municipio, sea por vocación y no porque lo escogieron en una selección múltiple”. Aunque el capítulo específico para San Carlos en el Banco de Excelencia no garantiza nada, sí les da a los docentes y a la administración una posibilidad mayor de que llegue a cada vacante el docente que se necesita. “Ello nos da un margen de error más pequeño porque tenemos los profesores que queremos y sabemos que cuentan con las capacidades para estar trabajando acá. Nosotros estamos en la tarea de que esos profesores que se dieron la pela por la educación en el municipio tengan trabajo y los estudiantes aprovechen sus más de 10 años de experiencia”, concluye Ramírez.



TAREA PENDIENTE EL 26 DE MAYO DE ESTE año, el Presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 882 que contempla un concurso especial de méritos para las zonas afectadas por el conflicto armado. Según los funcionarios de la administración sancarlitana, su municipio cumple con todos los requisitos para ser una de esas zonas, logrando así que se valore la experiencia comunitaria y el arraigo territorial del docente candidato.



“Lamentablemente, cuando sale el listado de municipios que pueden aspirar a este concurso, no aparece San Carlos ni otros del oriente de Antioquia que fueron azotados por la violencia durante décadas”, reclama el Director de Educación municipal, quien le pide al Gobierno nacional reconsiderar a su pueblo en la lista de municipios.
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OPINIÓN



Querer y poder



Buenaventura tiene el don de hacerse oír… y lo ha hecho de nuevo en uso del derecho consignado en la Constitución; pero, además, en el ejercicio de una tradición que se mantiene viva, para hacer escuchar sus clamores y para que su cultura no haga eco al silencio.



D



e hecho, dentro de esa decisión de los habitantes del puerto de no quedarse callados, se destaca que recurran a la música como uno de sus caminos preferidos. Para decirlo de alguna manera: Buenaventura siempre ha estado en la punta de la lengua de nosotros, propios y extraños; ya sea como “bello puerto del mar” o como “ella misma y caney”, solo para citar dos versos de ese cancionero sin fin que la envuelve entre tonadas. Por momentos, el telón de fondo de la protesta fue la música y a esta le hicieron eco las mismas gargantas roncas de exigir soluciones para sus problemas. Esa es su forma de ser y esa es su manera de afrontar la vida. Lo han hecho generaciones y generaciones que han renunciado a marcharse porque saben que lo suyo está ahí y ahí estará siempre. No es un simple capricho. Es la decisión de apostarle a un futuro promisorio si se aprende de un pasado donde sobreabundan las necesidades y los sueños maltrechos. Es posible que ese mañana comience hoy a estar más cerca que nunca en su larga y agitada historia. En primer lugar, porque hay una cohesión —sí, con matices— frente a cuáles son las prioridades de sus gentes, quizás siempre identificadas, pero que hacía falta mirar como lo que son: el comienzo de la solución integral a tantos problemas delicados. Y, segundo, porque la conciencia de que la responsabilidad nos cobija a todos, comenzan-



do por el Estado mismo, es un avance frente a la vieja y gastada lectura de que mientras el balón esté en la cancha del otro ya veremos cómo nos las arreglamos. Ahora hay una nueva estrategia. Buenaventura ha exigido que le den autonomía para poner destino a una nueva era, esa en que quiere ser a la vez idearia y protagonista. Lo dicen sus cifras que permiten ver que la vida germina. Antes eran 80 homicidios por cada cien mil habitantes; hoy son 11. Antes se hablaba con horror de las casas de pique; hoy se muestra al puerto como un ejemplo de que sí se puede recuperar la seguridad cuando hay voluntad política y un máximo esfuerzo de las autoridades. Las extorsiones han disminuido en más de un 55 % y el secuestro muestra una reducción superior al 30 %. Por supuesto, todavía hay que superar los desafíos de enemigos del tamaño del narcotráfico y de la corrupción. Esta última ha terminado por llevar a cuatro de sus alcaldes a la cárcel y a siete de ellos a enfrentar sanciones disciplinarias e investigaciones que siguen su curso. Pero Buenaventura quiere y Buenaventura puede. Lo saben los bonaverenses y lo creen quienes, desde todos los rincones de esta Colombia profunda, saben que si al puerto le va bien, nos va bien a todos. Ha llegado pues la hora de Buenaventura. Y estas páginas de EL COMÚN están para sumarse a esa causa, una causa común.



Estudio de una violencia silenciosa Por MARTHA IBETH CARDONA BONILLA Red de Mujeres Chaparralunas



C



Esta organización de mujeres participó en una investigación sobre la violencia basada en género, en el municipio de Chaparral.



onsideramos que la mujer es una fuerza que impulsa a hijos, esposos y sociedad; que da vida con su vientre, con sus palabras y con su ejemplo. No es gratuito que la palabra ‘tierra’ haga alusión a un ser femenino; nos referimos a ella entendiéndola como nuestra madre. Pueblos antiguos la llamaron ‘la pacha mama’, la proveedora. Chaparral también le hace alusión a una fémina que es la ‘chapa real’, clave para abrir una puerta, y no cualquier puerta, sino la que da cabida al mundo de los elegidos. Como Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz sen-



timos una gran responsabilidad de asumir su defensa y la promoción de sus derechos. Por eso, quisimos participar de un estudio sobre la violencia basada en género, que apoyó la agencia USAID y la organización Codhes, pues es importante identificar los riesgos de vulnerabilidad que afectan a las mujeres y que no solo están referidos al conflicto armado. A partir de su identificación, podemos crear consciencia sobre la necesidad de prevenir estos riesgos y enfrentar los delitos contra las mujeres que, no nos cabe duda, tam-



EL PERSONAJE



Al frente del timón Danilo Ospina es uno de los jóvenes chiveros de San Carlos que desempeña un oficio de tradición por los caminos veredales de Colombia. Al frente del ‘Rey de reyes del oriente’, como bautizó a su colorido bus, recorre con gran destreza las montañas de esta región del oriente antioqueño.



Foto: José Darío Puentes



EDITORIAL



LA FRASE



Las aspersiones aéreas con glifosato están descartadas ENRIQUE GIL BOTERO, Ministro de Justicia, en una entrevista con el periodista Yamid Amat. El funcionario dijo que, en lugar de esto, el Gobierno ha vinculado a 77 mil familias a la erradicación manual de cultivos ilícitos.



ESCUELAS



bién son delitos contra la paz, la justicia y DIGITALES el medio ambiente. CAMPESINAS Un hallazgo del estudio que quiero destacar es que, como chaparralunos, tenemos La organización dificultad para reconocer que el género Acción Cultural tiene que ver con la forma como construi- Popular —ACPO—, mos el pensamiento, el sentimiento y las célebre por ser la creencias. En apariencia, esto no tendría gestora de Radio mayor problema, si no fuera porque nues- Sutatenza (1947), tros estereotipos culturales generan patro- impulsa desde el nes de comportamiento que inciden en la 2011 la alfabetización violencia basada en género en la que las digital de la mujeres llevan la peor parte, porque son población campesina, las víctimas silenciosas. recurriendo al Si no somos conscientes de esto, es muy modelo de Educación difícil que trabajemos en cambiar esos es- Fundamental Integral tereotipos culturales con los que asigna- —EFI—, que se mos un rol a la persona, dependiendo de orienta a resolver si son hombres o mujeres, les damos opor- problemas prácticos y tunidades o no, hacemos políticas públicas a aprender-haciendo. incluyentes —que vean a la comunidad Si usted quiere LGBTI— y dé tratamiento a los hombres conocer y apoyar que ejercen la violencia. Enfrentar es- esta iniciativa vaya a tos temas puede darles a muchas mujeres www.escuelas bienestar y calidad de vida, que se hacen digitalescampesinas. extensivas a su entorno familiar, núcleo org para una mejor sociedad.
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Los retos de la paz local



¡A LA CALLE! Por Camilo Jiménez Santofimio



Por Eduardo Ignacio Gómez Carrillo



Director editorial de VICE Colombia



Coordinador de proyectos de la organización Corpovisionarios



Salimos de internet para hacer un mural en el norte de Bogotá y visibilizar la realidad de líderes asesinados en la Colombia de la paz.



Antes de enviar a funcionarios con agendas trazadas en Bogotá o en las cabeceras municipales, hay que fortalecer a las organizaciones sociales existentes en los territorios y convertirlas en las garantes de los compromisos que las instituciones asuman con las comunidades.



I



nternet es a veces un lugar muy pequeño. De ello me di cuenta no hace mucho tiempo, pues llevo pocos meses dirigiendo la oficina colombiana de VICE, un medio global digital para jóvenes que hace cuatro años está en el país. Lo hice un día en que entré a revisar quiénes les daban like en Facebook a nuestros artículos. Vaya sorpresa: no siempre, pero en muchos casos, eran las mismas personas que lo habían hecho el día anterior, y el día anterior, y el día anterior... Por esos mismos días, los redactores de nuestro portal ¡Pacifista! estaban dedicados a cubrir uno de los capítulos más complejos y trágicos del recién nacido posconflicto: el asesinato de líderes sociales en Colombia desde el arranque de la implementación del nuevo Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 2016. Esta es una de las plataformas digitales que se ha ocupado seriamente del tema; pero ahí también las personas que seguían nuestras notas sobre los líderes asesinados en internet tendían a ser siempre las mismas. Era frustrante, pues sin quererlo le estábamos hablando a un círculo cerrado. Así es la lógica de las redes sociales. Sus algoritmos están programados para darle relevancia solo a lo que a los usuarios les gusta (o les disgusta) y descartan vastas cantidades de información, así se trate de algo tan importante y crítico como la violencia política en la Colombia de la paz. Esta conclusión nos obligó a pensar, a preguntarnos cómo quebrar ese círculo cerrado al que nos somete hoy el mundo digital. Sabíamos que la respuesta tenía que ser radical. Por eso, el pasado mayo decidimos salir de internet e ir a la calle. En pocos días concebimos el proyecto de hacer un mural en el norte de Bogotá. Encontramos en el artista urbano ‘Toxicómano Callejero’ al mejor aliado, arrendamos una pared de 30 metros cuadrados en la carrera séptima con 67 y pintamos una noticia: un enorme contador que registra el número de líderes asesinados, que desde entonces, lamentablemente, hemos tenido que actualizar hasta llegar a 35. Nuestro mural es un esfuerzo por visibilizar una realidad a veces lejana para los habitantes del norte de Bogotá. También es un experimento exitoso: periodismo hecho arte urbano, fuera del mundo digital, pero innovador… y sobre todo: independiente.



Adiós a las armas



E



l Acuerdo de Paz entre las FARCEP y el Gobierno de Colombia, que está en proceso de implementación, implica una enorme cantidad de retos de todo tipo, desde la financiación de los compromisos obtenidos, hasta la forma como van a ser recibidos los excombatientes por parte de las comunidades en donde van a vivir. Varios de los principales retos tienen que ver, justamente, con los múltiples compromisos adquiridos para cambiar la realidad de muchos de estos municipios, corregimientos, veredas y pequeños poblados que durante décadas han sido discriminados, olvidados por la inversión pública y, en muchos casos, desconocidos por parte del Estado. Esa falta de presencia estatal ha impulsado la organización de los ciudadanos para enfrentar la lucha diaria por la subsistencia, consolidando asociaciones que han logrado reconocimiento y legitimidad en los territorios, construyendo empíricamente institucionalidad de abajo hacia arriba. En este estado de cosas, la llegada de funcionarios de entidades públicas con



agendas trazadas desde Bogotá o, incluso, desde las cabeceras municipales, distantes muchos kilómetros u horas de camino, puede ser vista como una intromisión a los territorios no deseada, violenta y originadora de nuevos conflictos. Para que la paz territorial tenga afianzamiento local se necesita la construcción de agendas en las que participen las comunidades, mediante eventos públicos donde se incluyan incidencia presupuestal y constitución de veedurías propias con poder suficiente para hacer seguimiento al cumplimiento de lo acordado. Para esto, hay que ir a donde están las comunidades, que no necesariamente es en las cabeceras municipales; hay que adentrarse en los corregimientos y las veredas. Las organizaciones existentes deben ser abanderadas, fortalecidas y convertidas en las garantes de estos compromisos. Solo de esta forma la construcción de Estado podrá tener un correlato local que legitime la democracia como forma de gobierno aceptada y deseada por la mayoría de los ciudadanos.



LA CIFRA



4.613.000 PESOS



Ese es el ingreso mensual máximo al que puede aspirar un profesor del magisterio en Colombia con 15 años de experiencia, una especialización, una maestría y un doctorado, según la Federación Colombiana de Educadores, Fecode.



LA FOTO



Al 13 de junio, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia certificó que cuenta con aproximadamente el 40% del armamento de las FARC ya almacenado. A finales de junio debería terminarse la dejación de armas individuales con el depósito en los contendedores de la ONU, llegando así a la etapa final del proceso.



ESTIMADO LECTOR: Si alguna de nuestras historias le inspiró una iniciativa o una solución, escríbanos a [email protected]



Foto: Jhon Mario Perlaza



Aquí una foto de las pertenencias de ‘Felipe’, un joven que ingresó a este ejército armado ilegal a la edad de 18 años y hoy tiene 21, en la zona veredal de Pueblo Nuevo, Caldono-Cauca. Al cierre de esta edición estaba pendiente la llegada a las zonas veredales de 2800 milicianos y la extracción de las caletas.
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A SU SERVICIO INFOGRAFIA El Sistema B



Qué debe hacer si usted quiere tener una



empresa B y así entrar al radar de probables aliados que le lleven a mejorar la rentabilidad de su negocio. Qué es el Sistema B: Es una red internacional nacida en Estados Unidos, con presencia en más de 50 países y 130 industrias, desde las más pequeñas (emprendimientos), hasta multinacionales.



Dentro de las causas ambientales están: mejor manejo del agua, procurar construcciones ambientalmente sostenibles, promover programas de reciclaje efectivos, comprar materias primas recicladas e incentivar prácticas cotidianas amigables con el medio ambiente.



B



Qué busca este sistema: Que las empresas involucren a las poblaciones vulnerables en su modelo de negocio, como por ejemplo, volverlas proveedoras y emplearlas. Que las empresas generen prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente. Que las empresas se comprometan con estándares de gestión y transparencia.



Dentro de las causas sociales están los empleos dignos, dar trabajo a las comunidades marginadas, procurar que los proveedores sean de la zona de impacto y tener un manejo ético de la compañía.



Casos de éxito en Colombia



Fruandes: Empresa que compra frutas orgánicas de sembradíos ambientalmente sostenibles a precios justos y dando prelación a comunidades marginadas. Luego la deshidrata y las exporta.



Ecoflora: A partir de la jagua, árbol presente en el Urabá antioqueño, trabaja con comunidades afro e indígenas y, en conjunto, han creado el primer pigmento azul natural, único en el mundo.



Crepes & Waffles: Firma que prioriza en su contratación a mujeres cabeza de hogar.



Quiénes pueden certificarse como empresas B: Cualquier negocio constituido legalmente y que tenga ánimo de lucro. Por tanto, no aplica para organizaciones no gubernamentales –ONG– ni similares.



Infografía: Javier de la Torre



Granos Andinos: Empresa que gracias al Sistema B mejoró índices de pobreza rural en las comunidades donde hace presencia, mediante el cultivo de la quinua.
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empresa con alma social y ambiental Qué beneficios obtengo siendo una empresa B:



Hacer parte de las empresas que, aparte de generar utilidades, ayudan a construir un mundo mejor.



Conectarse y vender a otras empresas B en Colombia y en el mundo.



Hacer parte de la Academia B donde se investigan mercados, se preparan pasantes y se generan herramientas de enseñanza.



B



• Lo primero que debe hacer es acceder a la página de esta red internacional: www.sistemab.org



Acceder a nuevos inversionistas interesados en apoyar emprendimientos de poblaciones marginadas.



Ofrecer empleos bien pagos a personas que en otras empresas no tendrían las mismas oportunidades, por su condición. Retener y asegurar la lealtad de los empleados.



• Al seleccionar “Colombia” darle clic a la opción “Cómo me sumo” y luego en el aparte de “Quiero ser una empresa B”, completar la evaluación.



Cuáles son las ventajas para el medio ambiente:



• Esta evaluación permitirá conocer el estado en el que se encuentra la empresa y le dará una guía para sintonizar el quehacer de la compañía con los objetivos del Sistema B.



● Ahorro de energía, porque se recurre al uso de luz natural, aparatos eléctricos eficientes y uso de energía renovable.



• Una vez logre optar por la certificación, la empresa deberá cambiar los estatutos para que su nuevo fin social y ambiental perdure por encima de las administraciones de turno.



● Eficiencia en el uso del agua, porque se recurre a irrigación eficiente. ● Mejoramiento de la calidad del aire, pues exige mayor ventilación. ● Uso de materiales sostenibles en toda la operación de la empresa. ● Construcción de nuevos sitios con consideraciones de sustentabilidad y diseño ambiental.



Contar con herramientas para comparar el negocio con otros similares.



Cómo certificarse como empresa B



Cuáles son las ventajas para los empleados de las empresas B: • Buenos sueldos • Prioridad para personas con discapacidad y madres cabeza de hogar, entre otras poblaciones • Cobertura de seguros de vida y de accidentalidad en todos los casos • Acceso a programas de ahorro y crédito • Planes de salud adicionales • Comida gratuita o subsidiada • Creación de programas de bienestar para el empleado • Ser beneficiado con políticas de no discriminación y poder participar en encuestas anónimas de satisfacción y compromiso



Cuáles son las ventajas para proveedores y distribuidores: • Prioridad para los negocios de propiedad de mujeres o de poblaciones con baja representación • Compra a proveedores locales independientes • Obtener certificaciones y visitas de negocios para que pueda ser evaluado su impacto social y ambiental



18 • EL COMÚN



JULIO DE 2017



DÍGAME, SEÑORA DIRECTORA



Los primeros 2.500 kilómetros de carreteras veredales para la paz POR



José Puentes



L



a deficiente red de vías terciarias en Colombia tendrá mejoras a partir del segundo semestre de este año. El Gobierno nacional presentó el 5 de junio el plan 50/51, una estrategia para pavimentar 2.500 kilómetros de carreteras veredales en 51 municipios afectados por el conflicto armado. En cada pueblo favorecido con el plan se construirán 50 kilómetros. Los tramos más peligrosos y en peores condiciones serán intervenidos gracias a una inversión de 50.000 millones de pesos. Esto significa que las zonas más apartadas de municipios como Planadas e Icononzo, en el Tolima, contarán con vías transitables por primera vez en su historia. EL COMÚN habló con Mariana Escobar, directora de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad encargada de poner en marcha el plan 50/51. Dice que las comunidades participarán en la reparación de las carreteras.



Foto: Cortesía Presidencia de la República



A partir de la segunda mitad de este año empieza el arreglo de las vías terciarias de 51 municipios afectados por el conflicto armado. Las comunidades participarán en la reparación de las carreteras. Mariana Escobar, directora de la Agencia de Renovación del Territorio.



¿Por qué solo se pavimentarán 50 kilómetros por municipio? Colombia tiene un déficit altísimo de vías. Aunque tuviéramos los recursos, no podemos pavimentar todas las carreteras porque la red terciaria pasa por zonas con restricciones ambientales. Sabemos que 50 kilómetros es poco para estos municipios, pues en promedio tienen entre 250 y 300 km de carreteras en malas condiciones. Estos 50 km no resuelven el problema, pero es el primer paso, pues se priorizaron los tramos más críticos. Además de la pavimentación, ¿habrá obras complementarias? Sí. En los puntos críticos de las vías que requieren trabajos puntuales, especialmente en aquellos que siempre sufren con la temporada invernal. Allí se deben construir placas huella, alcantarillas, cunetas, entre otras. En la creación de este plan no solo participaron el Instituto Nacional de Vías (Invias) y las Alcaldías locales. También fue una labor mancomunada entre el Gobierno y las comunidades.



¿Cuáles son los primeros municipios beneficiados? Acabamos de firmar convenios con 29 alcaldes de los municipios prioritarios del posconflicto. En total son 170, pero escogimos 51 municipios donde hay Zonas Veredales de Transición o tienen mayor densidad de coca (ver recuadro). Es un primer escalón para avanzar en materia de red terciaria vial.



¿Cómo se involucraron a las comunidades? Los involucramos en la definición de los tramos que se intervendrán. Es una forma distinta de avanzar hacia una verdadera red terciaria. Siempre habíamos trabajado con los planos existentes de los municipios y las decisiones de los alcaldes y gobernadores. Aquí la gente de las regiones es clave en el proyecto.



LOS 51 MUNICIPIOS QUE TENDRÁN NUEVAS VÍAS Montelíbano y Tierralta (Córdoba) La Paz (Cesar) Fonseca (La Guajira) Briceño, Cáceres, Anorí, Dabeiba, Ituango, Remedios y Vigía del Fuerte (Antioquia) Riosucio (Chocó)



Icononzo y Planadas (Tolima) El Tarra, Teorama y Tibú (Norte de Santander) El Tambo, Buenos Aires, Caldono y Miranda (Cauca) Puerto Rico, Uribe, La Macarena, Mesetas y Vistahermosa (Meta)



Orito, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez, Villagarzón y Puerto Asís (Putumayo) El Dovio y Dagua (Valle del Cauca) Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, El Paujil, La Montañita y San Vicente del Caguán (Caquetá)



Barbacoas, Leiva, Los Andes, Olaya Herrera —antes Bocas de Satinga—, Roberto Payán, Policarpa y Tumaco (Nariño) Arauquita (Arauca) Miraflores, San José del Guaviare y El Retorno (Guaviare)
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¿De dónde sale el dinero para el plan 50/51? Viene del régimen anterior del Fondo Nacional de Regalías. Son recursos que salen una sola vez, no son recurrentes. De allí surgieron los 50.000 millones de pesos para las vías. A cada municipio le corresponden cerca de 980 millones, pero esa cantidad puede variar dependiendo de las obras que requieran. Quizá en un pueblo se necesite más inversión porque las trochas quedan en montañas o son cruzadas por ríos. A esto hay que restarle el costo de las interventorías que hará Invias. ¿Cómo van a blindar los recursos para evitar casos de corrupción? Los alcaldes firmaron un pacto de transparencia. Ellos se comprometieron a darle el uso óptimo a los recursos. Además, activaremos los mecanismos de control y vigilancia. Tendremos acompañamiento especial por parte de la Procuraduría y la Contraloría. ¿Cuándo empieza la intervención en las vías de Planadas e Icononzo, Tolima? Estos dos municipios no fueron incluidos en la primera firma de los convenios. El 5 de junio comenzamos con los 29 proyectos que ya teníamos estructurados. Esperamos firmar los otros antes de julio para completar los 51 pueblos. Invias aún trabaja en la revisión y la construcción del anexo técnico de los documentos. El presidente Santos dijo que las primeras vías quedarán construidas a finales de este año. ¿Sí se va a cumplir esta meta? Es que en diciembre deben estar listas todas las carreteras. Los recursos son para esta vigencia fiscal, así que las obras finalizan este año.



Sancarlitanos esperaran más de un año para estrenar puente Hace un mes colapsó el tramo que conecta este municipio con Granada, en el oriente de Antioquia. Los habitantes de San Carlos tienen problemas para movilizarse, mientras las autoridades locales gestionan la construcción de una nueva estructura. Los sancarlitanos deben cruzar el río San Carlos en lancha trás el colapso del puente.



A



l menos 22 veredas de San Carlos, en el oriente de Antioquia, siguen afectadas por el colapso del puente que cruza el río San Carlos y conecta esta región con el municipio de Granada. La solución es construir una nueva estructura para reemplazar la que se dañó el pasado 2 de junio, pero tardaría más de un año, según la Alcaldía local. Mientras tanto, los sancarlitanos enfrentan dificultades para movilizarse. El día siguiente a la emergencia, Juan José Posada tardó en llevar sus plátanos y limones de su finca a la plaza de mercado. Se desplazaba en chiva, pero no pudo pasar debido al cierre de este tramo. A partir de esa fecha, las autoridades municipales prohibieron el tránsito de vehículos y peatones para evitar accidentes. “Siempre tomo por acá porque me demoro tres horas caminando hasta el pueblo”, comenta. Una lancha le ayu-



Fotos: José Darío Puentes



¿Es decir que las comunidades deciden dónde pavimentar? Hace dos meses venimos trabajando con las comunidades y los Gobiernos locales para definir los tramos críticos. La tarea fue previa a la firma de los convenios.
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dó a cruzar su mercancía a la otra orilla. De acuerdo con Luz María Marín, alcaldesa de San Carlos, la estructura estaba deteriorada y desde el año pasado se sabía que podía colapsar



Desde el 2016 ya se advertía que el puente presentaba fallas y que podía colapsar cualquier día. en cualquier momento. “La Secretaría de Infraestructura del departamento tenía conocimiento de la situación, no solo del puente, sino de otros puntos viales críticos del municipio”, señala. Pero este puente no solo deja incomunicado a San Carlos con Granada, sino que alarga el trayecto de quienes viajan hacia Medellín desde el oriente antioqueño, pues deben tomar la ruta por San Rafael. Esto aumenta el tiem-



po del recorrido, pasando de tres a casi cuatro horas. Julia Rosa Giraldo, de 68 años, se levantó temprano el 3 de junio para salir a la carretera frente su finca, tomar la chiva y llegar a tiempo a la terminal de transporte del pueblo. Su familia en Medellín la esperaba, pero el viaje se vio entorpecido por el colapso de la estructura, por donde también pasan las redes de gas y agua para el barrio Zulia de San Carlos. “Tocó esperar a que una chalupa me ayudara a cruzar el río”, dice. Construir el nuevo puente para el municipio podría tardar más de un año, debido al proceso de diseño, licitación y contratación por parte de la Gobernación de Antioquia, de donde saldrían los recursos. “Ya hicimos la gestión ante la Secretaría de Infraestructura del departamento. Enviaron a un especialista en puentes y dos ingenieros para evaluar la situación. Se priorizó la elaboración de los planos para cuanti-



ficar el costo de la obra”, explica Andrés Alzate, secretario de Obras Públicas de San Carlos. Además, el funcionario asegura que solicitaron al Ministerio de Defensa la construcción de un puente militar. Los diseños estarán listos en los próximos 3 o 4 meses. Luego de su aprobación, se abre la licitación, que puede tardar entre 6 y 8 meses. El costo aproximado de la nueva estructura oscila entre los 1.500 y los 2.000 millones de pesos. “El año pasado enviamos un informe a la Gobernación sobre la situación del puente. Existía el compromiso de empezar trabajos de reparación sobre el puente. Por la temporada de lluvia se frenó el proyecto y no nos dio tiempo”, señala Alzate. Mientras llega la ayuda a San Carlos, los campesinos y habitantes del casco urbano cruzan el río en chalupas o pasan sus mercancías en la volqueta que habilitó la Alcaldía para los fines de semana.
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La apuesta por transformar el destino de un barrio



J



Dos hombres, a quienes la guerra llevó por caminos opuestos, trabajan juntos para cambiar, con música y teatro, el futuro de los niños del sector que los vio crecer en Santa Marta.



ulio Martínez y Édgar Hernández se conocieron hace cinco años durante un taller de teatro, en Santa Marta. En ese entonces, Julio era director de un grupo de danzas del barrio 11 de Noviembre y Édgar había hecho parte de un grupo de teatro mientras validaba el bachillerato. Ambos habían crecido en la zona oriental de la capital del Magdalena, pero no se conocían porque, cuando eran adolescentes, sus vidas tomaron rumbos distintos. Entre 1999 y 2006, el 11 de Noviembre sirvió como centro de control alterno para los paramilitares que ejercían su poder en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta; primero, bajo el mando de Hernán Giraldo; y después, con la dirección de ‘Jorge 40’. Desde “El Once”, como se le conoce al barrio, se podía llegar fácilmente a Minca y Guachaca, dos de los corregimientos de la ciudad en la Sierra. Por eso, su ubicación era estratégica.



En ese entonces, decenas de jóvenes que crecían en ese sector entraron en las filas de los grupos armados ilegales. Entre estos estaba Édgar, quien era el mayor de cuatro hermanos. “Mi familia no sabía, pero yo llegaba aquí a Santa Marta con los pasajes y plata. [Lo que importaba] era quién era el que más plata y mejor pinta tuviera”, cuenta. Julio, por su parte, cree que fueron los valores que le inculcó su familia los que lo persuadieron de caer en la violencia. A los 13 años participó en el programa de clubes juveniles del ICBF y, desde entonces, se inclinó por la música y las actividades culturales. “Nunca se me pasó por la mente pertenecer a un grupo. Incluso tuve amigos que cogieron para allá y después me decían que tuviera cuidado, que mejor siguiera en mis proyectos”, dice. UN NUEVO FUTURO En el 2016, ambos decidieron ponerse al frente de la fundación Cantores de la Memoria, una iniciativa que habían formalizado en



2014, pero que no estaba funcionando del todo. Con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización —ARN— (antes la Agencia Colombiana para la Reintegración —ACR—) y



Julio, al igual que la mayoría de samarios, dice que le preocupa que los niños y adolescentes del barrio 11 de Noviembre caigan en el consumo de drogas. un aliado local, se capacitaron y empezaron a organizar actividades durante los fines de semana con un objetivo en mente: fortalecer el entorno de los niños a través de la formación artística y los valores. Todos los sábados, cerca de 40 niños y adolescentes llegan a la sede de la Institu-



ción Educativa Distrital 11 de Noviembre, donde funciona la fundación. Durante una hora y media participan en actividades en las que hablan, por ejemplo, sobre el valor del esfuerzo y la importancia de respetar a los demás; luego, durante dos horas y media, desarrollan el oído, el canto, la interpretación de instrumentos musicales y practican teatro circense. “Con esto ya ellos tendrán una motivación”, afirma Julio, quien además de apoyar la parte administrativa de la fundación, dirige las clases de guitarra. Dice que, a pesar de que la violencia hoy en día no es la misma en el barrio, la gente del sector todavía convive con el estigma del pasado. “Con cualquier cosa que pasaba en Santa Marta, la Policía decía: vamos para El Once. Todos los operativos se hacían aquí y los niños fueron creciendo con esa idea”, explica Édgar. Y agrega: “No quiero que repitan mi historia. Esa vida no es fácil; yo la viví”. A PURO PULMÓN El principal reto que tienen



por delante es volverse sostenibles. Hoy en día, ninguno de los que trabaja en el equipo recibe un salario. A finales de 2016 terminó el convenio que tenían con una organización de Bogotá que les aportaba recursos. Tal vez por eso, los más de veinte compañeros que se reunieron al comienzo para impulsar el proyecto han ido desistiendo. “La mamá de mi hija me preguntó hace tres días que por qué hacía esto; que si ganaba algo acá. Y yo le dije que no, que lo hago porque me gusta”, cuenta Édgar. A pesar de las dificultades, Julio y Édgar no pierden la motivación. A futuro, quieren que la fundación se convierta en un semillero de jóvenes artistas y que se vuelva conocida en el resto de la ciudad por su contribución. Julio dice que por eso se encargan de recordarles a los más jóvenes que deben seguir trabajando para cambiar la imagen del barrio poco a poco. “Porque como dicen por ahí: cría fama y acuéstate a dormir”.



Fotos: Cortesía Agencia para la Reincorporación y Normalización



UN GRANO DE ARENA
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Un espacio de encuentro para el ‘después’ de la guerra



Fotos: Cortesía Vamos Colombia



El centro comunitario de Santa Rita, en San Carlos, fue reconstruido gracias a la labor de más de 100 voluntarios y personas de la comunidad. Su arraigo les ha permitido permanecer unidos, a pesar de los embates del conflicto.



Junto a la comunidad, 100 empleados del sector privado se encargaron de recuperar el centro comunitario.



R



osalba Mejía Gómez se disponía a preparar el almuerzo apenas se acercaba el mediodía, pero una noticia en la radio —su fiel compañera durante el día— le espantó cualquier asomo de apetito. “Escuché que en la carretera que conduce de San Carlos a San Miguel una bomba levantó una jaula (así les decían a las chivas). Yo era para allá y para acá, y no fui capaz de almorzar”, recuerda Rosalba, quien explica que después de esta noticia no dejó de pensar en sus hermanas, quienes se encontraban justo en la zona de la explosión. Ya en la tarde, su esposo llegó con la noticia que alivió en algo su angustia. Sus hermanas estaban bien, pero un primo y otras tres personas conocidas del pueblo habían muerto en aquel atentado de los ‘paras’, aquella mañana de marzo de 2004.



CIFRAS



50 MINUTOS POR CARRETERA



Es el tiempo que separa a Santa Rita del casco urbano de San Carlos. En esta vereda se reconstruyó el Centro Comunitario que lleva su nombre. Otras veredas como San Miguel también se beneficiarán de este espacio cultural.



La explosión también afectó la construcción que apenas se estaba levantando del salón comunal de Santa Rita, una vereda que queda a 50 minutos del casco urbano de San Carlos. Las pocas columnas y paredes que se habían alzado fueron arruinadas y sus cenizas reflejaron la triste huella de la guerra. La pequeña edificación postergó el sueño comunitario de contar con un lugar de encuentro. La comunidad esperó trece años para hacerla realidad. La Fundación ANDI y la estrategia Vamos Colombia acercó el trabajo voluntario de más de 100 empleados del sector privado para que, junto a la comunidad, recuperaran el centro comunal, adecuaran el parque infantil cercano a la escuela, trabajaran una huerta para seguridad alimentaria e intervinieran 10 fincas cafeteras aledañas al sector. “No hay como tener lo propio”, dice Nancy Giraldo No-



80 FAMILIAS



retornaron a la vereda Santa Rita, que alcanzó a estar totalmente abandonada.



reña, presidenta de la Junta de Acción Comunal, quien añade que este espacio representa un sueño cumplido para la comunidad. “Un sueño realizado que veíamos un poco lejos y que se dio de forma muy bonita en un momento en el que no lo esperábamos”. Para el secretario de Gobierno de San Carlos, Pablo Ramírez, la reconstrucción



“No hay como tener lo propio. Esto es un sueño cumplido”, Presidenta de la JAC Santa Rita. de este salón comunal tiene un gran valor, porque en la vereda Santa Rita se concentró gran parte del conflicto, lo que generó que el éxodo masivo prácticamente la dejara desocupada. “Si que-



4



DÍAS



se tardó en reconstruir el Centro Comunitario de Santa Rita



daron dos o tres campesinos, fueron muchos, y eso porque no tenían la edad ni las capacidades para moverse y no se pudieron desplazar”, explica el funcionario. El sufrimiento de los habitantes de Santa Rita y de las veredas vecinas, como San Miguel, dejaron huellas en las casas y las diferentes escuelas veredales, que aún hoy están cubiertas por la maleza que avanza reconquistando con el paso del tiempo los espacios modificados por el hombre. El retorno a esta zona ha sido gradual. Desde ciudades como Medellín, principalmente, han llegado las 30 familias que desde por lo menos hace diez años intentan recuperar lo que perdieron con la guerra entre guerrillas y paramilitares, cuando salieron de sus hogares con ‘una mano adelante y otra atrás’, como suele decirse popularmente



100 VOLUNTARIOS



de empresas del sector privado participaron en la jornada de trabajo de Vamos Colombia.



en Antioquia. Ya están sembrando plátano y café. Doña Rosalba no tuvo que escuchar la noticia de la reconstrucción del salón comunal de la voz de un locutor. Esta vez, fue testigo de esta labor comunitaria, pues es una de las retornadas. “Yo creo que uno no se puede quedar sufriendo. Liberarnos y pasar esa página es como difícil, pero el tiempo sana las heridas”, dice. Después de todo lo vivido, la reflexión de Nancy Giraldo es que hoy la unión de las veredas hace que todo vaya siendo muy diferente a lo que fue hace cinco u ocho años”. La JAC y la Alcaldía de San Carlos coinciden en que la reconstrucción del salón es una buena idea porque, “con toda seguridad”, las reuniones serán más frecuentes y eso afianzará el trabajo comunitario, uno de los pilares más importantes de Santa Rita y las veredas vecinas.
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INFRAESTRUCTURA



El 62 % de las vías en Ibagué necesitan intervención EL COMÚN habló con Sandra Rubio, secretaria de Infraestructura de Ibagué, sobre el mal estado de las vías que afecta 340 kilómetros de malla vial de la capital tolimense.



L



TEXTO Y FOTOS:



Camila Torres



a aparición de huecos y de baches, en especial en el sector céntrico de la ciudad, está provocando serios problemas de movilidad en Ibagué, que se agravan por el peligro que corren quienes transitan por estos puntos, pues la temporada de lluvias hace que no se alcance a dimensionar ni su tamaño ni su profundidad. Según evaluaciones de la Secretaría de Infraestructura, el desgaste de la malla vial se da por “la falta del mantenimiento preventivo, correctivo o rutinario de años atrás”, y porque “la capa de rodadura, que es la última capa asfáltica, no cuenta con los tratamientos indicados, por lo que se deteriora rápidamente”, informa Rubio. A esto hay que agregar que el pavimento se está rompiendo por las raíces de árboles aledaños que buscan el agua,



CIFRAS



100.000 M² RECUPERADOS Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES



afectando las redes hidrosanitarias (la idea en este último caso es trasplantarlos). Esas redes y las de alcantarillado son, en muchos casos, de tipo bóveda o de tuberías en morteros, lo que ocasiona hundimientos en la estructura de la vía (baches). “La recuperación de la malla



Invertir en toda la malla vial para recuperarla representaría un año del presupuesto municipal vial en mal estado no deja de costar medio billón de pesos; eso sería el presupuesto de todo un año de la administración municipal”, asegura la funcionaria. La restauración implica una categorización del



40.000 METROS CUADRADOS REHABILITADOS Según los datos de la Secretaría de Infraestructura



daño para priorizar las vías que necesitan una intervención inmediata. Para ello, la Secretaría se apoya en una matriz de 53 parámetros en la que se cuentan factores como competitividad, productividad, tránsito, comercialización de la zona y tipo de usos (institucionales, afluencia de público, escolar, adultos mayores, entre otros). Actualmente, la Secretaría de Infraestructura tiene en marcha un plan de pavimentación integral que desarrolla en convenio con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué para realizar las reparaciones priorizadas. “Por temas de sostenibilidad y durabilidad, esta administración ha implementado una estrategia para que las vías internas de los barrios se pavimenten en concreto, porque brindan una mayor durabilidad”, comenta la secretaria.



DATOS INTERESANTES



El inventario PUEDE VARIAR EN CUALQUIER MOMENTO, pues las vías que se encuentran en buen estado pueden pasar a regular y las de regular a mal estado.



40



AÑOS, ES EL TIEMPO EN



que no se realizaba un inventario de la malla vial y este debe hacerse por lo menos cada 10 años.



Los ibaguereños sueñan, por fin, con poder transitar por una malla vial en condiciones decentes.



550 220 KM TOTALES DE malla vial urbana de Ibagué



KM EN MAL ESTADO y 120 KM en estado regular, para un gran total de 340 vías que necesitan ser rehabilitadas
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Botadero pone en riesgo a los planadunos



José David, de tres años y medio, vive con su papá José Pastor Cárdenas en una finca de Planadas, Tolima, dedicada a la siembra de café y al levante de unas cuantas cabezas de ganado. Aunque por su entorno todo haría pensar que crecerá sano y fuerte, José David ha pasado la mayor parte de su vida en centros médicos.



Fotos: Cortesía Cortolima



E



l botadero de basuras de Planadas, cercano a su casa, genera la presencia de centenares de moscas, chulos y pestilencia. “Desde que nació, el niño ha sufrido de alergias, problemas respiratorios y gastrointestinales. Mi esposa decía que era culpa del basurero, pero nunca lo pensé”, dice José Pastor, al explicar que su esposa cambió de ciudad para que el niño se mejorara, pero las cuestiones económicas llevaron a que José David regresara a la finca, donde decayó. Por esta razón, José Pastor presentó una tutela pidiendo medidas de control sobre el botadero. El fallo fue desacatado por el alcalde José Funor Dussán García, lo que le dio 72 horas de detención. “El señor alcalde nunca hizo nada. Me ponía citas y nunca llegaba”. Y aunque la alcaldía se comprometió a arrendar temporalmente una vivienda para él y para su hijo, José Pastor no aceptó. “Me ofrecían una vivienda sin garantías de alimentación o compra de medicinas. ¿De qué iba a vivir yo?”, declara. También Arcesio Albarracín Cáceres, agricultor de la zona, ha buscado soluciones a esta problemática. En su finca, que limita con el botadero, el ganado no puede pastar “porque el terreno es blando, se hunde”. Adicionalmente, el basurero ha provocado deslizamientos de tierra, “lo que me ha tapado por lo menos dos mil palos de café”, afirma don Arcesio que ha pedido que se levante un muro de contención para que las basuras no sigan invadiendo su terreno. Hace 20 años, en el predio La Chichería, vereda San Isidro, se dispuso de un lote para el botadero de basuras municipal. Su manejo ha provocado que personas y anima-



NLa Empresa de Servicios Públicos de Planadas no cuenta con las condiciones para tratar las basuras.



les presenten enfermedades respiratorias e infecciosas. Las lluvias de marzo y abril pasados provocaron una remoción en masa del terreno y la aparición de grietas en la zona de disposición final de desechos. Las aguas contaminadas llegan al río Atá, que desemboca en el río Saldaña, uno de los más grandes y caudalosos del Tolima. Durley Pérez, primer jefe de la Empresa de Servicios Públicos de Planadas, afirma que vivió en carne propia las



RECICLAJE



DENTRO DEL PLAN PRESENTADO A CORTOLIMA



se planteaba el aprovechamiento de los desechos, la compra de maquinaria idónea para procesar residuos y convertirlos en abono orgánico, crear lombricultivos, entre otros procesos de reciclaje de basuras.



necesidades de los vecinos del botadero, “llevaba quince días en el cargo cuando la comunidad aledaña realizó un paro en protesta por las condiciones. Entonces presenté un plan de choque a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) para subsanar el tema”. En respuesta, Cortolima pidió el cierre del botadero al término de seis meses, para dar inicio al plan de recuperación. Pero “con el cambio de administración fui removido del cargo. La



persona que entró autorizó la construcción de una celda y se generó la actual falla”. Esta arrastró casi 200 metros de vía pavimentada, por lo que Cortolima ordenó el cierre inmediato. AVISO DE COLAPSO La celda, excavación para hacer la disposición de los residuos y cubrirlos con tierra, se empezó a construir poco antes de que iniciaran las lluvias. Esta se llenó de agua y colapsó por uno de sus lados, lo que dejó salir



aguas contaminadas y basuras, que llegaron hasta la vía que conduce a Gaitania. Así mismo, el relleno sin terreno firme cayó por el peso, llevándose la vía cerca de 5 metros. El punto de disposición final de basuras se encuentra ubicado en medio de la vía Planadas–Gaitania y una ‘Y’ que conduce a la vereda San Isidro. La vía se encuentra colapsada y a punto de dejar incomunicados a sus habitantes. Ante las denuncias, EL COMÚN habló con Ricardo Rodríguez, jefe la Empresa de Servicios Públicos de Planadas, para conocer las medidas que se están tomando. El funcionario afirma que la emergencia se presentó, en parte, por la remoción de material y vibración de las máquinas de trabajo de carretera y reconoce que ni la empresa ni el municipio cuentan con las condiciones para tratar las basuras. Dentro del plan de acción del Comité de Gestión del Riesgo Municipal está contemplada la necesidad de alquilar un carro compactador, pues el municipio no cuenta con un vehículo idóneo para la recolección y en su lugar tienen una volqueta modelo 94, “que constantemente pide mantenimiento y reparación”, afirma Rodríguez. Actualmente, los desechos se transportan hasta el botadero Prados del Magdalena, en Mosquera, Cundinamarca, haciendo un recorrido aproximado de 235 km desde Planadas. Un viaje de 14 horas, ida y vuelta. En el Banco de Proyectos de la Gobernación del Tolima se radicó un plan para adquirir un carro compactador de una capacidad de 15 toneladas y también de un terreno para un relleno sanitario con licencia ambiental, a unos 180 km de cercanía, lo que reduciría el costo para el municipio.
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TALENTOS



Jennifer, una catadora de exportación



Jennifer viajará pronto a Inglaterra para prepararse como barista. Quiere perfeccionar su arte y seguir trabajando en lo que la apasiona: la cata de café.



se tiene las cualidades para producir uno de excelente calidad, que en el mercado recibe el nombre de ‘café especial’. Los caficultores, al pie de la letra, siguieron las instrucciones de la catadora: tomar un puñado del grano y tostarlo, pesarlo, anotar la cantidad, mezclarlo con agua caliente, servirlo. Luego de saborear las bebidas, Jennifer les explicó a los adultos que la escuchaban cuál era la calidad del café que tenían en sus fincas. “Mi hermano también es catador. Como a mi papá, también me quedaba mirándolo”. Y de seguro, gracias a su aguda observación, fue perfilándose como catadora.



CAFÉ COLOMBIANO EN LONDRES



Hábil Las habilidades de Jennifer interesaron a Eduardo Flórez, fundador de The Colombian Coffee Company, un proyecto que busca apoyar a las comunidades campesinas productora de café que están fueran del negocio de las empresas grandes del sector.



EL MERCADO DE LOS ESPECIALES: EN ALZA



17%



EL AUMENTO DEL



consumo en el último año. La tendencia de beber café de origen orgánico y de excelente calidad va en alza en el mercado internacional. Flórez asegura que hay un boom en ciudades como Londres.



“EN EL MUNDO DE



‘los especiales’ importa más la calidad que la cantidad. Colombia tiene la ventaja de ser un país con grano de buena reputación. Así es más fácil vender”. Jennifer Matoma



Foto: Carlos Vásquez



no y secarlo. “Yo quedaba asombrada con su trabajo, por lo que también ayudaba en la recolección”. La curiosidad que le causaba el destino final del café aumentó cuando salió del colegio, a los 17 años. “Me preguntaba a dónde se lo llevaban. Para qué lo compraban o qué hacían con el producido”. Esta inquietud la fue llevando a la catación, un proceso para conocer las cualidades y los defectos de un grano por medio de pruebas de sabor y olor. En El Tablón de Gómez, Jennifer cató los cafés de cuatro fincas de la región. Con un clima promedio de 20°C y una altura de 1650 metros sobre el nivel del mar, este pueblo nariñen-



Foto: The Colombian Coffee Company



J



ennifer Matoma lleva su gusto por el café a un nivel profesional. Con tan solo 21 años ya se destaca como una experta catadora de la bebida. Su interés por la cultura cafetera le ha permitido visitar varias regiones del país para compartir sus conocimientos y aprender más del oficio, que considera un arte. Recientemente viajó hacia El Tablón de Gómez, un municipio anclado en las montañas del sur de Nariño donde se produce café de excelente calidad. Le explicó a un grupo de cultivadores cuáles son las cualidades del grano que se da allí y cómo aprovecharlos. A pesar de su corta edad, todos prestaron atención a sus recomendaciones. “Mis padres han estado muy ligados al café. De hecho, me interesa este tema porque yo soy caficultora”, comenta Jennifer. “Nací y crecí en una finca con cafetales, en El Rubí, mi vereda”. Jennifer recuerda que de pequeña veía a su padre cultivar la tierra, regar las plantas, recolectar el gra-



Fotos: José Dario Puentes



Esta joven de 21 años, habitante de Planadas (Tolima), es experta en el arte de la catación. El interés por el oficio nació en los cafetales de la finca de sus padres. Quiere convertirse en barista.



Mercado de Borough



Abriendo puertas



Junto a Jennifer, Flórez cata los cafés que su compañía vende en Londres. En el mercado de Borough, el más tradicional de la ciudad, es posible tomar un ‘tintico’ especial, hecho en alguna montaña colombiana.



“Queremos abrir las puertas a caficultores de pueblos alejados o en posconflicto. Para el proyecto es importante explorar cafés de buena calidad y apoyar a los campesinos en la recuperación de sus territorios. Estamos cerca de lograr ese sueño”, indica Flórez.
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LA CANCHA



A sus dieciséis años, este cienaguero ya es campeón nacional de triple salto y se destaca como uno de los cinco mejores del mundo en su modalidad. En una ciudad que no cuenta con la infraestructura reglamentaria ni un fondo de fomento para el deporte, su talento y su disciplina han sido su motor.



A



ca le dio el pase para ser uno de los deportistas que representará al país en el próximo Mundial de Atletismo sub-18, que tendrá lugar en Nairobi, Kenia, entre el 8 y 12 de julio. “El desafío más grande que va a encontrar es vencer sus propios miedos; que él pueda o se dé cuenta de que tiene las capacidades de subir la marca a más de 16 metros”, afirma su entrenador. Hoy en día Arnovis tiene el apoyo de Indeportes Magdalena, la administración departamental y la Alcaldía de Ciénaga, a pesar de que el departamento no cuenta con un fondo para el fomento del deporte. Durante el Campeonato Nacional de Atletismo sub-18, que recientemente tuvo lugar en Cali, se



llevó el oro con una marca de 15,55 que lo catapultó a la quinta posición en su categoría a nivel mundial, según el ranking de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés). En la misma competencia también obtuvo la medalla de plata en salto largo. Por momentos, Arnovis no parece ser consciente del talento que tiene. Dice



que espera graduarse del colegio y estudiar Educación Física en la Universidad del Magdalena. Tiene la esperanza de que este año pase de ser una carrera técnica a un programa de formación profesional. Frente a la improvisada pista donde entrena, cuenta que su mayor miedo es que algún día se le acaben las fuerzas, termine decepcionando a su familia y se vea obligado a abandonar el deporte.



LA PRUEBA MÁS DURA



A entrenar EL EJERCICIO MÁS COMPLICADO para Arnovis es uno alterno con cajones. Cada uno se ubica a seis metros y con tan solo dos pasos el atleta debe conseguir llegar hasta el siguiente. La dificultad va aumentando: se inicia con uno que mide 20 cm de altura y finaliza con uno de 60 cm.



CIFRA



Foto: Shadya T. Harvey



Shadya T. Harvey versidad del Magdalena, en Santa Marta. Lo hace en un rnovis Dalmero ‘tierrero’, cerca de una pista de Arvilla tiene 16 atletismo de cemento que es años de edad, mide usada para practicar patinaje, 1,80 metros de al- y en la que se puede lesionar, tura y tiene una sonrisa enor- según explica su actual entreme que transmite la vitalidad nador, el deportista Martín y la energía de quien alterna Suárez. Él cuenta que hace sus días entre saltos avanza- un año y medio lo vio practidos, carreras cortas de veloci- cando saltos y ejercicios sin la dad, entrenamientos de fuer- técnica correspondiente y lo za y tareas académicas. Nació ‘correteó’ para convencerlo de en Ciénaga, Magdalena, como que entrenaran juntos. el hermano mellizo sorpresa de un cuarto embarazo, y creció en Santa Marta, donde Este atleta entrena salto triple desde hace espera graduarse cinco años. Su pasión por el atletisdel colegio mo se despertó a la edad de y estudiar 11, cuando vio a su prima Cindy Paola Vega alzarse educación física como una de las mejores en en la Universidad los Juegos Nacionales Universitarios, ASCUN. “Cada del Magdalena vez que la veía (compitiendo) me emocionaba, hasta que llegó un momento en que Desde entonces, su prodije: yo quiero ser como ella”. greso ha sido sorprendente. Al poco tiempo, descubrió el Inició saltando 11,80 m y seis salto triple de la mano de Al- meses más tarde consiguió fredo Garay, atleta samario una marca de 13,80 m, con la especialista en salto alto y que se embarcó en la aventura salto triple, quien le aseguró de los Juegos Supérate Interque debía concentrarse en la colegiados. En esa competenespecialidad en la que brilla cia alcanzó la marca de 15,05; la medallista olímpica Cate- mientras representaba a la rine Ibargüen. Institución Educativa DistriArnovis entrena todos los tal Liceo Samario, donde curdías en el campus de la Uni- sa undécimo grado. Esta marPOR



Arnovis practica su salto en la pista de entrenamiento de la Universidad del Magdalena.



15,55 METROS ES LA MARCA



con la que Arnovis se metió en el quinto lugar de la clasificación SUB-18 de la IAAF. El primer lugar lo tiene el cubano Jordan Díaz, con una marca de 16,66 metros.



Foto: Archivo particular



Arnovis Dalmero, la promesa del salto triple
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FOTOCLIC CONCURSO



1



BARRANQUILLA



UN JAGUAR VIGILA EL SUEÑO DE UN HABITANTE DE LA CALLE. César Bolívar, Fotógrafo.



Arte sobre la pared Los murales expuestos en casas abandonadas, fachadas sin pintura, espacios intervenidos y lugares representativos de municipios y campos han creado una tendencia a la que están recurriendo artistas para plasmar la identidad comunitaria y la belleza de lo simple y de lo cotidiano. Esta es una muestra de esa memoria colectiva del arte de la calle en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Barranquilla y de poblaciones emblemáticas como San Carlos, del oriente antioqueño, que recibió el título honorífico de ‘municipio de los murales’.



2



CARTAGENA



EXTENDIDO A LO LARGO DE UNA CASA ABANDONADA, UNA FUSIÓN DE COLORES Y ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DE CARTAGENA DE INDIAS HACE PARTE DEL MURAL ‘HISTÓRICA’. Ospen Ink Crew, artista visual.



3



MEDELLÍN



EL RETRATO DESATURADO DE UNA COSTURERA SE EXTIENDE EN UNA PARED DE COLORES Y FLORES EN LA AVENIDA AYACUCHO, MEDELLÍN. Juliana Restrepo, comunicadora social.



JULIO DE 2017



LA MIRADA DE UN INDÍGENA Y EL RETRATO DE UNA MUJER CAMPESINA ADORNAN EL HISTÓRICO BARRIO LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ. Miguel García, Comunicador social.



4



BOGOTÁ



5



BARRANQUILLA



UN GRUPO DE JÓVENES POSA FRENTE AL MURAL ‘REBOLO’, HOMENAJE AL SIMBÓLICO BARRIO DE BARRANQUILLA. John Robledo, reportero gráfico. 4 PALOMAS DIBUJADAS SOBRE LA PARED ACOMPAÑAN EL CAMINAR DE UNA SANCARLITANA. EL MURAL FUE PINTADO POR EL ARTISTA ‘JOSELO’. Yeison García, periodista.



7



BOGOTÁ
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LOS PUENTES, EN SAN CRISTÓBAL SUR (BOGOTÁ), QUIERE CONVERTIRSE EN EL BARRIO CON EL MURAL MÁS GRANDE DEL PAÍS. LA COMUNIDAD HA PINTADO CADA FACHADA CON UNA PARTE DE UN GRAFITI. Ospen Ink Crew, artista visual.



6



SAN CARLOS
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AQUÍ ENTRE NOS...



El papel de la escuela en la salud mental, clave para la sociedad La salud mental en las niñas, niños y adolescentes es clave para el éxito, primero en la escuela y luego en la vida. en más y mejores recursos emocionales y de comportamiento para enfrentar los retos de la vida diaria. Hoy, la escuela tiene grandes desafios, porque debe dar respuesta a una cantidad enorme de problemáticas en salud mental, que van desde déficit de atención y de aprendizaje, conductas agresivas, duelos y ansiedad;



La salud mental en la escuela tiene que ver con el bienestar del niño, su desempeño escolar y su éxito en la vida. hasta consumo de sustancias sicoactivas, pandillas, matoneo y embarazo en adolescentes, por mencionar solo algunas de las problemáticas que afectan profundamente el aprendizaje, la convivencia y el rendimiento escolar, que pueden llevar al fracaso o a la deserción, lo que trae como consecuencia que estos escolares pongan en riesgo las oportunidades que puedan tener en sus vidas. Por eso hay que estar muy pendientes para detectar lo más pronto posible cualquiera de estas problemáticas y asesorarse de forma oportuna, pues está



El colegio debe ofrecer un ambiente seguro y confiable para que los niños puedan desarrollar sus habilidades durante toda la vida.



en juego el futuro de los niños y los adolescentes. La mayoría de estas situaciones son tratables, ya que muchas de estas no se deben a una enfermedad, sino a experiencias de vida muy difíciles y a circunstancias familiares y sociales particulares. En muchos casos, la escuela es la que identifica y le dedica atención a esta población, por eso es clave que los niños, niñas y adolescentes asistan a la escuela. * Artículo de la Pontificia Universidad Javeriana



EL LIBRO



Para leer y comprender POR LA IMPORTANCIA DEL PAPEL QUE desempeñan los docentes y los orientadores escolares y otros miembros de la comunidad educativa, el programa Intervenciones en Salud Mental, de la Universidad Javeriana y el Hospital Universitario San Ignacio, apoyados por Colciencias, publicaron el libro Salud Mental Escolar: Guía de evaluación y manejo para docentes y orientadores escolares, que



recoge las diez problemáticas en salud mental de los niños y adolescentes, priorizadas por más de setecientos docentes y orientadores escolares de distintos municipios del país. Esta es una herramienta práctica para la promoción del bienestar mental y la prevención de los problemas de salud mental de los escolares, que contiene una serie de recursos para el aula.



Foto: César García



L



a salud mental, entendida como buen vivir, implica desarrollar habilidades relacionadas con el conocimiento, con las emociones y con la capacidad de salir de sí y darse a los demás. Si pensamos que el equilibro entre estas habilidades da bienestar a cada uno de nosotros, vemos que la salud mental interfiere en un estado individual y comunitario, por lo que una vida saludable propicia comunidades que favorecen la inclusión y la convivencia pacífica. Si bien estas habilidades se van afianzando durante toda la vida, es importante que sepamos que, durante la infancia, los niños y las niñas adquieren las bases sobre las cuales estructuran su personalidad, que luego consolidan en su adolescencia y que más tarde determina sus vidas adultas. Por ello, el colegio debe ofrecer un ambiente seguro y confiable para que puedan desarrollar sus habilidades, por lo que es importante que la escuela brinde a los estudiantes la oportunidad de relacionarse con los otros y de adquirir un sentido de identidad, autoestima, seguridad, pertenencia y participación social, de tal manera que puedan direccionar y significar su vida. El bienestar mental se verá reflejado no sólo en mejores resultados académicos, sino



CIFRAS



SEGÚN LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD MENTAL (2015) * Las 5 problemáticas priorizadas por los docentes son:



60% Consumo de sustancias sicoactivas 44% Conductas agresivas en niños 35% Problemas de atención 34% Sexualidad segura y embarazo en adolescentes 31% Problemas de aprendizaje



20 %



* De los niños y los adolescentes a nivel mundial padecen problemas de salud mental que les impiden un adecuado desarrollo síquico, lo que afecta su desempeño escolar y social según la estimativa de la Organización Mundial de la Salud (2013). RIOHACHA SANTA MARTA



Rioacha



LA GUAJIRA



Santa Marta



BARRANQUILLA Barranquilla



ATLÁNTICO CARTAGENA



MAGDALENA Valledupar



Cartagena



CESAR



SINCELEJO



CÓRDOBA



SUCRE



Montería



BOLÍVAR



NORTE DE SANTANDER Cúcuta



CHOCÓ



BUCARAMANGA



ARAUCA



SANTANDER



ANTIOQUIA



ARAUCA



MEDELLÍN



PUERTO CARREÑO



QUIBDÓ



BOYACÁ TUNJA



RISARALDA



YOPAL



CALDAS CUNDINAMARCA



MANIZALES



PEREIRA



VICHADA



BOGOTÁ



ARMENIA



QUINDÍO



CASANARE



IBAGUÉ VILLAVICENCIO



VALLE DEL CAUCA



PUERTO INÍRIDA



META TOLIMA



CALI



NEIVA



CAUCA



GUAINÍA



HUILA



SAN JOSÉ DEL GUAVIARE



POPAYÁN



GUAVIARE FLORENCIA



NARIÑO MITÚ



PASTO MOCOA



CAQUETÁ



VAUPÉS



PUTUMAYO



AMAZONAS



LETICIA



13,3 % * En Colombia, la última Encuesta Nacional de Salud Mental (2015) reveló que en un aula de 30 alumnos, al menos 4 presentan un problema de salud mental.
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A LA OLLA



El sabor del Urabá bananero hecho torta



Banatortas es el negocio de Rodolfo Úsuga que nació con un capital de 5 mil pesos, en Apartadó, Antioquia. Sus delicias las ha probado hasta el mismo presidente Juan Manuel Santos y sus productos se exportan a Europa, África y América. Hoy contrata a mujeres víctimas de la violencia.



Fotos:  Lina María Arias



Tortas, mazamorras, panelitas y mermeladas son algunas de las delicias que se producen con bananos.



TORTA DE BANANO PARA 8 PORCIONES POR



Juan Arturo G. Tobón



U



n tentador olor a torta de banano recién horneada es la mejor guía para llegar a la casa de don Rodolfo Úsuga Plata. En su humilde vivienda en el barrio El Consejo, en Apartadó, donde prepara deliciosos ponqués de varias formas y tamaños.  Una noche de 2011 Rodolfo Úsuga, hombre de extracción campesina, mirada afable y hablar sincero, soñó con su madre, Idelfonsa. Su recuerdo le evocó recetas caseras con las que creció. Su preferida era la torta de banano en las brasas del fogón, que la ‘mae’ siempre le tenía para su cumpleaños. A la mañana siguiente, quiso prepararles a sus hijas el delicioso ponqué, así que tomó los únicos $5000 que tenía en el bolsillo y compró los ingredientes.



“Mijo, ¿por qué no vende esas tortas?, sé que le irá bien”, le dijo su esposa, Hirlenis Hernández, con lo que le dio la idea de salir en su bicicleta, ‘La Guerrera’, a vender las Banatortas por las calles de Apartadó. Las afugias vividas durante seis meses sin empleo terminaron ese día. Como el emprendimiento nacido de la receta de ‘mae Idelfonsa’ comenzó a crecer, Rodolfo buscó operarias en mujeres víctimas de la violencia. La Unidad para las Víctimas (él hace parte del casi medio millón de víctimas reconocidas en el Urabá antioqueño) lo vio  como un ejemplo digno de apoyar. En el 2013 lo invitó a capacitarse en el SENA y le facilitó un ‘capital semilla’ para que montara su microempresa; y en el 2015 lo trajo a Bogotá ante el presidente Juan Manuel Santos, quien conoció, de



sus propias manos, el delicioso ponqué. Desde ese momento los productos de Banatortas comenzaron a viajar por Europa, África y América. A Rodolfo le dio por trasladar Banatortas a Bogotá, pero las cosas no le resultaron bien. “La gran ciudad se tragó todo el esfuerzo de mi trabajo, acabó con mi matrimonio y me regresé para Urabá con el rabo entre las piernas”, se reprocha. Sin embargo, esa quiebra se volvió un aliciente para pensar en grande y hoy, en el mismo lugar donde empezó, recupera recetas tradicionales para hacer nuevas delicias que cautivan paladares, como banayu (torta de banano con yuca), banamango (torta de banano con mango), mazamorra de banano, panelitas de banano, mermelada de banano y el inconfundible banapasa. 



Ingredientes: - 10 bananos pecosos - 1 libra de harina - 125 gramos de azúcar - 3 huevos - ½ cucharadita de polvo para hornear   - 1 pizca de sal - 4 cucharadas de esencia natural de vainilla - 1 libra de mantequilla 



Preparación 



Se vierten los huevos en una licuadora y se introducen los bananos uno a uno. En un recipiente se mezclan el azúcar y la mantequilla, se revuelven por 5 minutos y se agregan los demás ingredientes secos. Cuando se obtenga una mezcla homogénea, se agrega el licuado de banano y se amasa la mezcla, hasta el punto que esta no se derrame de la mano. En un molde previamente engrasado se deposita la masa, el horno se enciende al momento de introducir la torta, sin precalentar, y se hornea por espacio de 10 minutos a 100°C. Después, se baja la temperatura a 40°C y se deja hornear por 40 minutos más. ¡Y a disfrutar una deliciosa torta de banano!
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ASÍ NOS VIERON



Con cultura, San Carlos narra su renacer



En medio de un mercado campesino, EL COMÚN lanzó su tercera edición. Los sancarlitanos más jóvenes participaron con teatro y una muestra de breakdance.



Carolina Duque, de la Asociación de Apicultores Biológicos de San Carlos y otra de las participantes del evento, cree que la llegada de medios como EL COMÚN a lugares tan apartados puede impulsar las buenas iniciativas y el desarrollo del campo.



El grupo de breakdance Real Cultura participó en el lanzamiento. Practican en la plaza central de San Carlos.



“Es clave que se muestren ante la comunidad los proyectos productivos del pueblo, que en su mayoría son liderados por retornados. Es una forma de acercarnos otra vez al territorio”, comenta. El renacer de San Carlos no solo está en la cosecha de la tierra. La cultura también ha sido el canal para que los más jóvenes expresen sus ideas sobre la reconciliación. Mediante el baile, el grupo de breakdance Real Cultura ha alejado a chicos entre los 10 y 25 años de la violencia y las drogas; mientras que el colectivo de teatro La Gotera trabaja obras que narran los sueños y las esperanzas de las nuevas generaciones. Con ‘Vení te cuento’, estos jóve-



Fotos: César García



E



n su recorrido por la Colombia profunda,  EL COMÚN  llegó a San Carlos, población del oriente antioqueño que se está sobreponiendo a los efectos del conflicto armado, cuya época más cruenta fue entre 1986 y 2010. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, cerca del 80 por ciento de sus habitantes sufrió desplazamiento forzado en este periodo. Con el retorno de buena parte de su población, San Carlos ha visto renacer sus fincas, el empuje para crear empresa y el liderazgo natural para narrarse de otra forma. Ellos fueron los protagonistas de la tercera edición de nuestro periódico que el 3 de junio se distribuyó de forma gratuita y masiva en el mercado campesino en la plaza principal. Sus lectores vieron reflejada en la portada de este número la necesidad de que el Estado mejore las vías de acceso al municipio, pues esto es vital para su recuperación económica y el desarrollo de la industria turística de este territorio que cuenta con al menos siete ríos y otras maravillas naturales como La Cascada, con una caída de 30 metros, o el balneario La Quiebra. A Marilú Moncada, de la vereda El Chocó, la caída del puente que comunica la zona rural con el casco urbano, ocurrida durante la noche anterior, no le impidió llegar a la plaza. Con una temperatura cercana a los 30°C, cruzó el río San Carlos con su mercancía al hombro, para vender su avena y pasteles de yuca en el mercado. Tras recibir la edición del periódico comentó: “Es bueno que vengan a contar las historias del pueblo, que ustedes mismos vean que somos una comunidad pacífica y, claro, que conozcan nuestros productos”.



Los sancarlitanos vieron reflejada en la portada de este número la necesidad de que el Estado mejore las vías de acceso al municipio y así dar a conocer las bellezas naturales de su municipio.



nes artistas participaron activamente en el lanzamiento de EL COMÚN, haciendo uso de una comedia que destaca la importancia de la información para el desarrollo de la región. José López, su director, además de escribir guiones de teatro y enseñar dramaturgia,



lidera un proyecto de memoria por medio del muralismo. “Los violentos utilizaron las paredes para agredirnos sicológicamente. Nuestra iniciativa resignifica esos muros con imágenes y frases que cuentan lo que anhela la gente”, explica. La meta de José y de los



jóvenes que comparten esta serie de expresiones artísticas es que a San Carlos lo reconozcan en Colombia por sus murales, lo cual están logrando poco a poco. • Ver murales páginas 26 y 27
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PASATIEMPO CRUCIGRAMA



GLOSARIO



Pijao, una lengua que se niega a morir en el Tolima Grande



Desde tiempos ancestrales el Tolima Grande fue habitado por indígenas pijaos —descendientes de los Caribes—, quienes contaban con idioma propio, denominado pijao, coyaima o natagaima. A mediados del siglo XX y como consecuencia de la colonización desapareció como lenguaje. Pero su riqueza idiomática se ha negado a morir y muchas de sus palabras y frases han perdurado en el tiempo, como lo atestigua la escritora tolimense Blanca Álvarez, en su libro ‘Raíces de mi terruño’, un documento que se enfoca en el folclor de su departamento y plantea algunas palabras, además de frases populares, que han calado en el léxico de los campesinos del Tolima y también han sido incorporadas en otras regiones del país. EL COMÚN se dio a la tarea de recoger palabras del léxico planteado en el libro, para explorar el significado pijao del nombre de algunas poblaciones colombianas y varias de las palabras autóctonas incorporadas en el lenguaje cotidiano. Con este glosario no hay riesgo alguno de no entender a los tolimenses:



HORIZONTALES Este litoral es la región más húmeda del país. Bolitas de plátano y queso populares en el Chocó. Encontrar algo que se busca. Echarle a la tierra materias que aumenten su fertilidad. Con estas, cununos y jucos se acompaña el canto del Tiaguarandó. Esta ensenada del Pacífico colombiano es la ‘sala cuna de las ballenas jorobadas’. Sufijo con valor aumentativo o despectivo. Anda a medias. Abreviatura del nombre Beatriz. Belisario Betancur. Símbolo del sodio. Tango con letra de Horacio Sanguinetti. Apellido gallego-portugués. Adiestrado, amansado. Lengua muerta que todavía patalea. Uno, en inglés. Significa corazón, en hebreo. Abreviatura de nacional. … Manglares, ubicado en Nariño y sobre las aguas del



río Mira, en reversa. Ritmo que desciende del currulao. Este árbol es también llamado flormorado, inv. Sufijo químico. Símbolo del indio. Termina mejor o peor. Uno de los ingredientes más usados en la gastronomía del Pacífico. La…, mito femenino que se puede reconocer descubriendo su pata de molinillo. Laguna de la…, el segundo cuerpo de agua natural más grande del país. Letra del alfabeto griego. Vocal repetida. Le hizo mal de ojo. Danza madre del Pacífico, de tipo amoroso. Empresa estadounidense que presta servicios de internet. Se hace con los gualíes cuando los niños mueren. Etnia china.



VERTICALES 1. Reconfortante sopa de carne serrana, oriunda de la zona minera de Barbacoas. Río del Meta. 2. Danza y ritmo típico chocoano, cuya ejecución se hace con chirimía. La fruta bendita de los chocoanos. 3. Prefijo que significa ‘perro’. Hijo de Lot que tuvo con su hija mayor. Abreviatura de celular. 4. Entidad encargada de proteger el sector agropecuario del país. El de



‘mulata paseadora’ es una delicia imperdible en Chocó. 5. Porción de terreno que es más larga que ancha. No lo quieren las casadas. Tipo de azada en forma de palo aguzado. 6. Del antiguo Irán. Bloque Obrero Campesino. Símbolo del calcio. 7. Dativo o acusativo de pronombre. Río que nace en Risaralda y desemboca en el río Cauca. 8. Vocales diferentes. Adorna la blusa sin mangas del atuendo típico de la mujer del Pacífico. Arte, en inglés. 9. Uno de los principales puertos marítimos de Colombia. 10. Danza del Pacífico que se organiza por cuadrillas y se inicia haciendo ochos. Así llaman al pez Manguruyú, en Brasil. Antigua ciudad de Mesopotamia. 11. Universidad Nacional de Rosario. Río que nace en el nudo de Paramillo y desemboca en el mar Caribe. Casi siempre va con Pedro. 12. Curandero y sacerdote entre los indígenas embera. Que es adecuado para un fin determinado. 13. Golfo al oriente de la frontera entre Panamá y Colombia. Parió la…, una de las canciones más conocidas de la tradición del Pacífico. Paré oreja.



Foto: Cortesia AngloGold Ashanti



Significado de los nombres Anaime: Ana (alta) ime (tierra) Apicalá: Aypi (yuca) kalla (árbol) Cajamarca: Caja (frío) marca (aldea)



Chaparral: Chapa (centinela) Combeima: Comba (tigre) ima (territorio) Ibagué: Iba (sangre) gue (casa) Natagaima: Nattak (peón) ima (territorio) Payandé: Paya (vieja) ante (montaña)



Palabras usadas en el Tolima Amargosa: yuca Arremuesco: arrimado Bisoño: novato Buche: estómago Cangrejeras: disculpas Chelengo: delgado Chispiao: borracho Choneto: torcido Chunchosa: vaca Embelequero: hombre animado Enchaquetado: armadillo Espantaflojos: llovizna Gacha: anzuelo Gritona: escopeta Jacho: mojarra Jincho: lleno Lombricientas: gallinas Mocho: caballo Ñervo: carne Patizambos: hijos Petate: cama Pulecio: asno Seis narices: revólver Zurrapa: hija menor
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PORQUE UN NUEVO PAÍS NECESITA NUEVOS PROTAGONISTAS



CLIC



Murales que hablan Cada vez más, jóvenes artistas convierten paredes abandonadas en lienzos en los que pintan la vida diaria de sus municipios. Una labor cultural que merece el apoyo de todos los sectores.



Foto: César García
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Tecnocentro, esperanza de la juventud del distrito de Aguablanca, en Cali



Arnovis tiene 16 años y, aunque no cuenta con un escenario digno, ya está entre los cinco mejores atletas del mundo en salto triple, en su categoría LA OLLA
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En Urabá, el sabor dulce de la torta de banano es producto tipo exportación Pág. 29



Jennifer: con aroma y cata de café Síganos en: /somoselcomun
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ISO/PG 

M 12 x 1,5. 15. 2.8. 100/10. 61006516. 91006516. M 16 x 1,5. 19. 2.8. 100/10. 61006520. 91006520. M 20 x 1,5. 24. 3.0. 100/10. 61006525. 91006525. M 25 x 1, ...
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ISO/PG 

Zulassungen / Approvals: RoHS. Industrie Industrial. EMV EMC. Druckausgleich. Pressure Balance. Explosionsschutz. Explosion Proof. ZubehÃ¶r. Accessories.
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PG F32I - boato.mx 

24 abr. 2012 - “tecnología con estilo g. PG F32I. Módulo Vitrocerámica. 31 CMS. ESTÉTICA Y MANDOS ... Miembro prestigiad
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PG BLUSH ROSE STEFFEN 

PG BLUSH ROSE. STEFFEN. Produktnummer. 4509/15. Land. Deutschland. Ort. Rheinhessen. Farbe. RosÃ©. Alkohol. 12.5. Restzucker. 27.4. SÃ¤ure. 5.6.
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Bryant Chang pg 310 A, pg 311 A+B, pg 313 A+B 

A.6 Sí, la tortilla de maíz se come mucho en México. A.7 Sí, la papa era muy importante en Irlanda y Polonia. B.1 Irland
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Conectores eléctricos PG 

OTROS DISPONIBLES CON RECTIFICADOR, DIODO EN PARALELO Y COMBINACIONES. POLOS 2= 2 POLOS + 1 TIERRA 3= 3 POLOS + 1 TIERRA
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2.3.. &..PG - Minsa 

30 dic. 2009 - 120 OOC.00. SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0095. Control de Riesgos y Daños para la. Salud. ACTIVIDAD. : 000613
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PG F75-3 - Boato 

24 abr. 2012 - PG F75-3 clásica. Parrilla de gas. 72 CMS. ESTÉTICA Y MANDOS. Estética Clásica. Mandos de acero. CARACTER
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pg 12.indd 

because the company they worked for closed due to flooding. Maybe you're just happy that the Astros won the World Series
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Installation plan PG 8083 

11 nov. 2016 - Installationsplan / Installation plan. Installatietekening. Plan d'installation. Pianta di installazione
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OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN: pg 157 

Elektrisch slot - 24 V - NC/NO. Fermeture Ã©lectrique -24 V -NC/NO. Permanent electrical closer - 24 V - NC/NO. Mehrpreis elektrisches VersluÃŸ - 24 V - NC/NO.










 


[image: alt]





PG F32G - Boato 

1 araña de hierro colado a ras de parrilla. Tapas de ... Última actualización 24/04/12. Miembro prestlgiado de La Famili
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Installation plan PG 8083 

11 nov. 2016 - Absicherung. Anschlusskabel, Querschnitt mindestens. Länge Anschlusskabel (H05(07)RN-F) mit. Stecker. AC










 


[image: alt]





El País Pg. 2 

12 ago. 2017 - Page 1. El País Pg. 2.
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Bryant Chang pg 101, 14 

14.3 Anoche, ¿se comunicaron por correo electrónico los amigos? Sí, los amigos se comunicaron por correo electrónico ano
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Bryant Chang pg 180, AB, pg 181, Comprendes, pg 183, A ... 

A.3 Otro nombre para el “ejercicio aeróbico” es “ejercicio cardiovascular”. A.4 El tipo de ejercicio que neo es aeróbico
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OM, PG 820 RC, PG 680 RC, 2017-04, Grinders 

5 ene. 2018 - grinding force/pull to one side that can ... Use the hip to resist this force instead of trying to control
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SYNGEAR® Food Grade PG SERIES 

Los lubricantes sintéticos Summit Syngear® Food Grade PG Series son productos a ... T. A: L a inform ación que contiene
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SOLEIL MANUAL REGULAR PG 1 

29 mar. 2013 - hangs down in front of you. 2.2. Attach the shoulder .... bone. 4.9. Use the DASS system on your front fo
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Word Search Pg 38 

8. you're welcome (2 words). 20. how are you? (starts with Q). 9. “good byes”. 21. okay/so, so (one word). 10. “enchante
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nur gegen Nachnahme unter Zuschlag der Spesen oder vorherige Einsendung des Betrages auf unser Postscheckkonto Hr. 660. Die bisher erschienenen.
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30 de junio de este año, la Cámara de Representantes ... Cámara Baja, 522 fueron para ser- vicios de consultoría. .... p
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ROGER IGLESIAS SUÃ�REZ. â—‹ El exlegislador ... exlegislador Roger Iglesias SuÃ¡- rez , con un contrato por .... chitect
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OPTIES - OPTIONS - OPTIONEN: pg 157 

Surcharge / Mehrpreis. Dorma deurdranger type TS72. Ferme porte type Dorma TS72. Doorcloser Dorma type TS72. TÃ¼rschliesser Dorma TS72. PRS.000.501.
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