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EN OPERACIÓN DE EN OPERACIÓN DE 
REPATRIACIÓN DE REPATRIACIÓN DE 
COLOMBIANOS DE LÍBANO  COLOMBIANOS DE LÍBANO  

¿COLOMBIA SERÁ ¿COLOMBIA SERÁ 
CAPAZ DE SALVAR CAPAZ DE SALVAR 
SUS PÁRAMOS DE SUS PÁRAMOS DE 
LA EXTINCIÓN?    LA EXTINCIÓN?    

Ministros de la OEA, abordaron: 

La XXII Conferencia Interamericana de ministros y ministras de trabajo (CIMT) en Bogotá, tuvo  como 
objetivo trazar una nueva hoja de ruta para las políticas laborales de la región bajo el lema: «El Futuro 

del Trabajo en las Américas: Cimentando la Paz, la Justicia Social y la Acción Climática».

EL FUTURO DEL TRABAJO EL FUTURO DEL TRABAJO 
EN LAS AMÉRICASEN LAS AMÉRICAS

Parte de éxito del Gobierno nacional: Ambiente:
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 Parte de éxito del Gobierno nacional: 

EN OPERACIÓN DE REPATRIACIÓN EN OPERACIÓN DE REPATRIACIÓN 
DE COLOMBIANOS DE LÍBANODE COLOMBIANOS DE LÍBANO

El Gobier-
no nacional 
culminó con 
éxito la mi-
sión de soli-
daridad que 

permitió el regreso al 
país de 105 colombianos 
que estaban en el Líba-
no, en medio de los bom-
bardeos de Israel en ese 
país.

La operación, tras 30 ho-
ras de vuelo, cumpliendo 
los protocolos requeri-
dos para garantizar la 
repatriación de compa-
triotas en situación de 

riesgo,  estuvo a cargo 
de la Fuerza Aérea Co-
lombiana (FAC) e inició 
en el Comando Aéreo de 
Transporte Militar (CA-
TAM) en Bogotá el pasa-
do lunes 21 de octubre.

Un Boeing 737, de ma-
trícula FAC1219, partió 
rumbo a su destino ha-
ciendo escalas en Punta 
Cana (República Domini-
cana), Lisboa (Portugal), 
Chipre y finalmente Bei-
rut (República de El Líba-
no), donde abordaron los 
compatriotas para su re-
torno a nuestro país.Este 

es el segundo vuelo hu-
manitario del FAC1219 
hacía la costa oriental del 
Mediterráneo. La misión 
se logró culminar gracias 
a la estrecha colabora-
ción de la Presidencia 
de la República, la Can-
cillería de Colombia y el 
Ministerio de Defensa 
Nacional y reafirma el 
compromiso del Gobier-
no Nacional con la segu-
ridad y el bienestar de los 
colombianos y colombia-
nas en el exterior

El primer vuelo huma-
nitario se llevó a cabo 

el pasado 3 de octubre, 
repatriando a 117 colom-
bianos. Con este segun-
do vuelo, ya son 222 las 
personas que llegan a te-
rritorio colombiano desde 
Beirut, reflejando la dedi-
cación del gobierno para 
garantizar su seguridad.

Los pasajeros que regre-
saron a su país, entre 
quienes había 35 meno-
res de edad, dos bebés 
y tres mascotas, fueron 
recibidos en la base de 
CATAM por el Canciller, 
Luis Gilberto Murillo, y el 
comandante de la Fuer-

za Aérea, el General Víc-
tor Alexander Celis.

Las autoridades conti-
nuarán siendo parte fun-
damental de las directri-
ces permanentes emiti-
das por la Presidencia de 
la República, para asistir 
a los colombianos que 
por diversas circunstan-
cias se encuentren en si-
tuación de vulnerabilidad 
en el exterior y seguirán 
trabajando de manera in-
cansable para garantizar 
la protección de los co-
lombianos en cualquier 
lugar del mundo

Los colombianos repatrianos de El Libano 
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Ambiente: 

¿COLOMBIA SERÁ CAPAZ DE SALVAR ¿COLOMBIA SERÁ CAPAZ DE SALVAR 
SUS PÁRAMOS DE LA EXTINCIÓN?SUS PÁRAMOS DE LA EXTINCIÓN?

Unal

Los páramos 
son ecosiste-
mas de mon-
taña que se 
desar ro l lan 
por encima 
de los bos-

ques andinos, a alturas 
que pueden superar los 
3.000 msnm; por su ubi-
cación en la zona ecua-
torial tienen clima frío 
todo el año y sus suelos 
de origen volcánico sue-
len ser muy fértiles. Se-
gún datos del Ministerio 
de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible, Colombia 
cuenta con la mitad de 
los páramos del mundo, 
lo que representa una 
inmensa responsabilidad 
en términos de conserva-
ción y gestión ambiental. 
Estos ecosistemas, que 

cubren cerca de 3 millo-
nes de hectáreas, son 
vitales tanto para la bio-
diversidad como para el 
abastecimiento de agua 
de millones de colom-
bianos. Pese a su impor-
tancia, afrontan múltiples 
amenazas que ponen 
en riesgo su integridad y 
sostenibilidad.

El profesor Conrado To-
bón Marín, de la Facul-
tad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacio-
nal de Colombia (UNAL) 
Sede Medellín, señaló 
que «aunque los pára-
mos cubren apenas el 
2,5 % del territorio co-
lombiano, generan el 85 
% del agua utilizada para 
consumo humano, riego 
y generación eléctrica en 
el país. Sin embargo, su 
deterioro ha reducido su 

capacidad hídrica en un 
25 %».

Para el académico, esta 
es una de las razones 
por las que se han des-
encadenado problemas 
como el colapso hídrico 
en áreas como Chingaza, 
que afectan el suministro 
de agua para Bogotá.

Biodiversidad y regula-
ción del calentamiento 
global
Además de su capaci-
dad hídrica, los pára-
mos son fundamentales 
para la biodiversidad. El 
profesor Jesús Orlando 
Rangel, del Instituto de 
Ciencias Naturales (ICN) 
de la UNAL, afirmó que 
«toda el área biogeográ-
fica del páramo, desde 
Costa Rica hasta Bolivia, 
es la región con mayor 

biodiversidad del mundo; 
en 55.000 km se encon-
traron registros de 6.200 
especies de plantas con 
flores, unas 3.600 de 
ellas autóctonas de di-
chas regiones. No hay 
ningún otro lugar en el 
mundo con tal explosión 
de diversidad genética».

«Esta riqueza convierte 
los páramos en un labo-
ratorio natural para fu-
turas generaciones en 
busca de soluciones a 
problemas ambientales y 
climáticos».

De igual manera, estos 
ecosistemas desempe-
ñan un papel crucial en 
la mitigación del cambio 
climático al capturar car-
bono y regular el calenta-
miento global. El profesor 
Tobón, dijo que «a medi-

da que el calentamiento 
global avanza, estos eco-
sistemas sufren transfor-
maciones que afectan su 
capacidad de capturar 
carbono. Los suelos ri-
cos en materia orgánica, 
característicos de los pá-
ramos, son fundamenta-
les para almacenar agua 
y regular su flujo, pero la 
compactación de estos 
suelos debido a la inter-
vención humana ha alte-
rado su función».

Cada vez menos agua
De los 2.906.000 hec-
táreas de páramos en 
Colombia, solo 1 millón 
conserva su vegetación 
original, el resto ha sido 
transformado por activi-
dades humanas como 
la agricultura y la urbani-
zación, lo cual ha tenido 
un impacto directo en su 
capacidad para regular 
el agua y conservar la 
biodiversidad, lo que ha 
reducido la regulación hí-
drica en un 40 %.

La cifra es alarmante 
ya que dicha regulación 
hídrica es el proceso 
mediante el cual estos 
ecosistemas montaño-
sos regulan y mantie-
nen el ciclo del agua en 
su entorno; los páramos 
actúan como esponjas 
naturales capturando, al-
macenando y liberando 
agua gradualmente, lo 
que contribuye a la dis-
ponibilidad de recursos 
hídricos en las regiones 
aledañas; los aspectos 
claves son la captación 
y el almacenamiento de 
agua gracias a su estruc-
tura geológica, y la libe-
ración gradual que regu-
la el flujo de los ríos.

Páramo de Sumapaz
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Bahamas: 

JOYAS DEL CARIBEJOYAS DEL CARIBE
Primicia Diario

A una hora de Mia-
mi se encuentran 
diseminadas como 
joyas preciosas 

por más de 3.800 kilóme-
tros cuadrados de océano 
tropical cristalino de la par-
te norte del Caribe, una ca-
dena de más de 700 islas, 
cayos deshabitados y gran-
des rocas, las Bahamas.

La capital es Nassau y la 
isla de Gran Bahama han 
fascinado desde hace largo 
tiempo a visitantes de mu-
chos países, seducidos por 
la famosa hospitalidad de 
los bahameños, una cultura 
insular única y el entreteni-
miento, así como un clima 
prodigioso durante todo el 
año. Los 340.000 bahame-
ños dan la bienvenida a los 
visitantes que llegan a cual-
quiera de las dieciséis islas 
principales.

Las personas que viven en 
las Bahamas son predomi-
nantemente descendientes 
de africanos de África Oc-
cidental. Sus ancestrales 
fueron traídos a las islas 
para trabajar en las plan-
taciones de algodón hasta 
1834, cuando los británi-
cos abolieron la esclavitud 
en todos sus territorios. La 
mayoría de los habitantes 
blancos es descendiente 
de colonos ingleses que 
inmigraron de las Bermu-
das en 1647 en busca de 
libertad religiosa. Algunos 
también están unidos a los 
legalistas que huyeron del 
Sur de los Estados Unidos 
durante la Guerra de la In-
dependencia y construye-
ron enormes plantaciones 
aquí.

Después de la abolición 
de la esclavitud, la vida en 
las islas cambió drástica-
mente. Las plantaciones se 
terminaron y tanto negros 
como blancos se concen-

traron en la abundancia del 
mar (pesca y cosecha de 
esponjas) o intentaron la 
agricultura.

Los Bahameños se enorgu-
llecen de su pasado, espe-
cialmente de sus nombres, 
que es una referencia de su 
rico legado cultural.

Las raíces de los negros 
bahameños son tan anti-
guas como, cuando queda 
en evidencia los muchos 
que asumieron el nombre 
«Rolle», venido de Lorde 
Rolle, un rico hacendado 
y muy querido en Exuma 
que, después de la emanci-
pación, dio sus tierras a sus 
antiguos esclavos.

La actitud relajada de los 
Bahameños es frecuen-
temente confundida por 
aquellos que no compren-
den que ella derivó de años 
de buena vida en una tie-
rra en donde la naturaleza 
provee para casi todas las 
necesidades de habitación, 
alimentación y medio de 
vida.

Los Bahameños tienen 
buen humor, les gusta ayu-
dar y les encanta celebrar. 
Casamientos y funerales 
en Bahamas son eventos 

sociales particularmente 
importantes.

Las personas empiezan a 
celebrar un casamiento se-
manas antes del inicio de la 
ceremonia oficial, y el falle-
cimiento de entes queridos 
es celebrado por ellos has-
ta mucho tiempo después 
de haber partido.

Los vientos alisios que so-
plan casi continuamente 
por las Bahamas le dan a 
las islas un clima caluroso 
y agradable que varía poco 
a lo largo de todo el año. El 
período más fresco es entre 
noviembre y marzo, cuan-
do las temperaturas oscilan 
entre los 21°C y 24°C. El 
resto del año es más calu-
roso, con temperaturas en-
tre los 26°C y 29°C.

UN POCO DE
HISTORIA
Recientes excavaciones 
arqueológicas indican que 
en las Bahamas ya había 
habitantes en el 300 y 400 
D.C. Estas personas vinie-
ron probablemente des-
de Cuba y dependían del 
océano para obtener su ali-
mento.

Cuando Cristóbal Colón 
llegó en 1492 a San Salva-

dor (algunos historiadores 
creen que desembarcó en 
Cat Island), había cerca de 
40.000 Lucayan viviendo 
en Bahamas. Aprovechán-
dose de la naturaleza gentil 
de los habitantes, después 
de tres años los esclavizó 
y los envió a La Españo-
la para que trabajaran en 
sus minas. Esclavitud, en-
fermedad y otras miserias 
eliminaron a toda la tribu 
en un periodo de 25 años 
posteriores a la llegada de 
Colón.

La lengua oficial de las Ba-
hamas es el inglés, más a 
connotación británica que 
americana, a menudo mez-
clado a expresiones típica-
mente bahameñas. Pala-
bras indias como cassava» 
y guana» siempre son utili-
zadas.

Otras lenguas son habla-
das en las Bahamas: el 
criollo jamaicano y el criollo 
haitiano.

Cocina bahamense
A pesar de que virtualmen-
te cualquier tipo de plato 
internacional puede encon-
trarse en las Bahamas, se-
ría un error perder la opor-
tunidad de probar la culina-
ria local.

Los productos del mar 
son la base de la dieta de 
las Bahamas. El conch 
(«cobo», concha) es un tipo 
de molusco grande oceáni-
co que posee carne blan-
ca, firme, desmenuzada. 
El conch fresco, crudo, es 
delicioso; la carne de conch 
es cortada con cuchillo y 
jugo de limón-dulce, aliña-
do con condimentos.

Esta carne también puede 
ser frita (llamada «cracked 
conch»), cocida, añadida a 
sopas, ensaladas, cocidos 
o croquetas. La langos-
ta roja de las Bahamas es 
una variación espinosa y 

sin garras que se sirve a la 
plancha, picada o puesta 
en ensaladas.

Otras delicias incluyen can-
grejos a la plancha o asa-
dos, que pueden ser vistos, 
antes de estar cocidos, co-
rriendo por las carreteras 
después del atardecer.

El pescado fresco también 
tiene un papel importante 
en la culinaria de las Baha-
mas – un brunch popular 
es el pescado a la plancha 
servido con cereales, que 
cuando bien preparado es 
frecuentemente la forma 
más sabrosa de disfrutar el 
sabor de un pescado fres-
co.

Ensopado de pescado, pre-
parado con apio, cebolla, 
tomates y varios condimen-
tos, es otra de las especia-
lidades locales. Muchos de 
los platos son acompaña-
dos por frijoles y arroz (el 
famoso arroz y frijoles ser-
vidos en todo el Caribe), 
con condimentos, tomates 
y cebollas.

Los frijoles también son 
preponderantes en una 
gran variedad de sopas lo-
cales fragantes – la sopa 
de frijoles con masa harina 
frita y carne salada y la fa-
miliar sopa de frijoles secos 
y jamón son solo dos de los 
muchos caldillos a base de 
frijoles.

Un cocido único del Caribe 
y Bahamas es la «souse» 
(carne en salmuera) – los 
únicos ingredientes son 
agua, cebolla, jugo de lima, 
apio, ají y carne; nada que 
engruese es añadido.

La carne que en general se 
añade es de pollo, lengua 
de oveja, cola de vacuno o 
pata de cerdo – dando a la 
«souce» un sabor rico, deli-
cioso, distinto para muchos 
turistas.

La capital es Nassau y la isla de Gran Bahama han fascinado desde hace largo tiempo 
a visitantes de muchos países, seducidos por la famosa hospitalidad de los bahameños.
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Montería: 

LA TIERRA DE LA CABEZA DE GATOLA TIERRA DE LA CABEZA DE GATO

Primicia 

Un desayuno en 
Montería lleva 
un trozo de car-
ne asada, café 

sin azúcar y dos o tres 
cabezas de gato.

Un mundanal de motos 
despiertan a los turistas 
desde muy tempranas 
horas y es necesario sa-
lir a recorrer a Montería, 
llamada también como la 
capital ganadera de Co-
lombia y encontrarse con 
un río que lleva una sua-
ve brisa para aguantar el 
calor de la ciudad.

Montería es un municipio 
colombiano, capital del 
departamento de Córdo-
ba y se encuentra a orillas 
del río Sinú, por lo que se 
le conoce también como 
«La perla del Sinú».

El calor es prolongado 
durante el día y entonces 
las actividades se hacen 
o bien temprano o des-

pués de las cuatro de 
la tarde cuando la brisa 
contribuye a refrescar la 
ciudad.

En la ronda del Sinú, una 
avenida ecológica a ori-
llas del majestuoso Río 
Sinú. El largo malecón 
lleno de grandes árboles, 
jardines con una multipli-
cidad de flores, ciclovía y 
lugares de comida, es de 
obligada visita.

Las últimas alcaldías han 
mejorado el malecón po-
niendo allí muchas cosas 
para hacer por parte del 
turista, desde cómodas 
sillas, animales silvestres 
que se confunden entre 
los follajes de los árboles 
y el trino de infinidad de 
aves.

Los planchones se han 
convertido en un símbolo 
de Montería, dar un pa-
seo en uno de ellos por 
el Río Sinú es una de las 
mejores actividades que 
puedes hacer, admirar el 

atardecer de la ciudad, 
sentir la tranquilidad de 
sus aguas y contemplar 
los hermosos paisajes 
que ofrece la capital cor-
dobesa.

Por las tardes, los bares 
y la música se han con-
vertido en atractivos tu-
rísticos de Montería. En 
el Pasaje del Sol, se pue-
de disfrutar de diferen-
tes ambientes musica-
les, desde lugares para 
tomarse unas cervezas 
mientras se conversa, 
hasta discotecas de va-
llenato, electrónica y 
crossover; así como una 
carta de restaurantes de 
comidas rápidas y platos 
especiales.

Dicen que el plato típico 
nacional es el sancocho. 
En cada región lo hacen 
de una manera diferente, 
pero siempre con pláta-
nos, yuca y papa, como 
ingredientes principales 
y luego lo acompañan 
con carne, pollo, gallina 

o pescado. La cabeza de 
gato acompaña múltiples 
comidas, al lado de un 
buen café o un jugo de 
níspero o mamay.

UNA RECETA
La receta es sencilla. Se 
pone agua en una olla 
con sal y cuando esté 
hirviendo se meten los 
guineos o los plátanos 
verdes. Se cocinan y 
después se machacan. 
Se le añade mantequi-
lla, sal, ajos y pimienta al 
gusto. Después de esta 
mezcla se deja reposar 
unos segundos y se sirve 
con queso rallado, carne 
frita o huevos revueltos.

En Córdoba se hacen 
unas bolas y quedan con 
algunos turupes, que por 
la forma y el tamaño pa-
recieran unas cabezas 
felinas.

En Cuba lo llaman como 
fufú –pero es hecho con 
ñame –, en Ecuador le 
dicen bolón, en Perú ta-

caho, en Puerto Rico es 
el mofongo y en Repúbli-
ca Dominicana mangú.

Todas las versiones tie-
nen un solo origen: Áfri-
ca. Cuenta el historiador 
Fernando Ortiz que los 
ingleses llegaron a Cuba 
con los esclavos negros 
y que la comida que ge-
neralmente se les daba, 
por lo económica, era el 
plátano hervido y ma-
chacado. Lo habían visto 
preparar en regiones de 
Ghana y Sierra Leones.

Cuando les avisaban la 
hora de comer les gri-
taban en inglés: «Food, 
food!» y luego quedó 
simplemente como fufú.

El plátano fue una de 
las primeras plantas do-
mesticadas. Se cultiva 
desde el Neolítico, hace 
unos 10.000 años. Los 
hombres prehistóricos lo 
plantaban a partir de los 
retoños del rizoma. Hubo 
variaciones locales y hoy 
existen más de 500 va-
riedades de plátanos.

La especie llegó a Cana-
rias en el siglo XV y des-
de allí se llevó a América 
en el año 1516.

El plátano macho y el 
bananito son propios del 
Sudoeste Asiático. Por 
su facilidad de siembra, 
los conquistadores lo lle-
varon al África y luego, 
con la llegada de la es-
clavitud se extendió por 
Centro América y Suda-
mérica. Cuando lo inviten 
a comer cabeza de gato 
no piense en denunciar 
a nadie en la Asociación 
Defensor de Animales, 
simplemente, deguste 
una nueva forma de con-
sumir plátano y degustar 
el paladar.

El rio Sinú, la muralla de agua para Montería
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Cinco consejos para prevenir el fraude:

EL HAMPA NO PARAEL HAMPA NO PARA
Las pequeñas em-

presas de todo el 
mundo hoy se ven 
forzadas a adaptar-

se rápidamente para dar un 
servicio online a sus clien-
tes, y una parte clave de 
esta transformación tiene 
que ver con habilitar las he-
rramientas adecuadas de 
comercio  y a la vez mante-
ner una experiencia segura 
y confiable.

«Los defraudadores más 
expertos saben que algu-
nas pequeñas empresas 
pueden no estar prestan-
do demasiada atención al 
fraude, ya que es posible 
que sus equipos de ventas 
y de revisión de transaccio-
nes estén trabajando con 
una capacidad limitada. 
Esto deja abierta una ven-
tana de oportunidad para 
los ataques de fraude, y 
los ciberdelincuentes esta-

rán pendientes de esto. Es 
importante, entonces, que 
las pequeñas empresas 
para armar de inmediato 
una estrategia integral para 
combatir el fraude», afirma 
Renato Rocha, Vicepresi-
dente de Soluciones para 
Comercios de Visa América 
Latina y el Caribe.

CINCO CONSEJOS 
Ser proactivo respecto a la 
autenticación dual: se ha 
visto un incremento en la 
creación de varias cuen-
tas nuevas en simultáneo 
vinculadas al mismo usua-
rio. Puede que una cuenta 
que ha estado inactiva por 
mucho tiempo retome ac-
tividad, lo que puede dis-
parar una alerta para estar 
atentos al fraude. Una vez 
que la cuenta se valida en 
el sistema de un comercio, 
puede ser usada para co-
meter fraude. Por ello, es 
importante que los clien-
tes proporcionen un correo 
electrónico alternativo o un 
teléfono celular para confir-
mar, en caso de ser nece-
sario, la creación de cuen-

tas nuevas y las compras. 
Sugerimos también revisar 
el historial de compras de 
esa cuenta. Defenderse del 
ataque de prueba de tarje-
ta: la prueba de tarjeta es 
un método utilizado por los 
estafadores para verificar 
la validez de las credencia-
les de una tarjeta robada. 
Las pequeñas y medianas 
empresas a menudo son 
víctimas de este tipo de 
ataques. Los estafadores 
sofisticados ahora usan 
scripts generados por com-
putadora para probar miles 
y miles de credenciales a 
la vez. Es importante ase-
gurarse de que las páginas 
de checkout y de agregar 
nueva tarjeta —y cualquier 
otra página donde se vali-
den las tarjetas— incluyan 
tecnologías para detectar 
y prevenir que scripts au-
tomáticos puedan enviar 
transacciones. Algunas 
de estas tecnologías pre-
ventivas incluyen firewalls 
para la detección básica 
de botnets (red de robots 
informáticos) y CAPTCHA, 
una prueba visual diseñada 

para distinguir entre huma-
nos y scripts automáticos.

Monitorear la toma de con-
trol de cuentas: los ciber-
criminales buscan apuntar 
a los modelos de tarjeta en 
archivo y se apropian tan-
to de aquellas cuentas en 
archivo inactivas como de 
las creadas recientemente 
para hacer compras fraudu-
lentas. Los cambios recien-
tes y reiterados en el cam-
po de domicilio de envío o 
la reactivación de cuentas 
antiguas que estuvieron in-
activas por mucho tiempo, 
para realizar nuevos pedi-
dos, son señales de posi-
bles ataques de fraude.

Verificar los detalles de 
envío: los estafadores han 
comenzado a manipular los 
domicilios de entrega en la 
página de checkout o en-
vían los pedidos a casas 
desocupadas o edificios 
nuevos para poder recoger 
los paquetes que se dejan 
en la puerta. Es importan-
te prestar atención a lo que 
figura en la 2da y 3ra línea 
de los campos donde se in-
cluye el domicilio de entre-
ga, pues estos podrían ser 
usados por los estafadores 
para redirigir los paquetes, 
eludiendo así las estrate-
gias de riesgo del negocio 
o las reglas de velocidad, 
que solamente tienen en 
cuenta la primera línea del 
domicilio.

Habilitar entregas sin con-
tacto: la mayoría de los 
socios de entrega de pa-
quetes ahora se suman a 
la modalidad de entregas 
sin contacto para proteger 
a sus clientes y repartido-
res, lo cual puede llevar a 
disputas por «mercadería 
no recibida». Si tu comer-
cio tiene su propio sistema 
de entregas, toma una foto 
que pruebe que la entrega 
se ha realizado para utili-
zar en caso de reclamos de 
este tipo.

Los defraudadores más expertos saben que algunas pequeñas empresas pueden no estar prestando demasiada atención al fraude, 
ya que es posible que sus equipos de ventas y de revisión de transacciones estén trabajando con una capacidad limitada.
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Grupo ENEL invertirá 2 billones de euros: 

EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
DEL GOBIERNO DEL CAMBIODEL GOBIERNO DEL CAMBIO

ENEL Colombia, una 
de las compañías 
del sector energéti-

co más grandes del mun-
do, invertirá en Colombia 
cerca de dos billones 
de euros en los próxi-
mos años para acelerar 
la Transición Energética 
Justa, uno de los pilares 
del Gobierno del Cambio.
Así lo informó el vicemi-
nistro de Energía, Javier 
Eduardo Campillo Jimé-
nez, tras una reunión de 
trabajo que se realizó 
en la Casa de Nariño, 
dirigida por el presiden-
te Gustavo Petro, y a la 
que también asistieron 
la directora del Departa-
mento Administrativo de 
la Presidencia de la Re-
pública, Laura Sarabia 
Torres; el CEO y Direc-
tor Ejecutivo del Grupo 
ENEL a nivel mundial, 
Flavio Cattaneo; el Ge-
rente General ENEL Co-
lombia, Francesco Berto-

li, y el jefe de ENEL nivel 
mundial, Alberto María 
Giuseppe De Paoli, entre 
otros.«Fue una reunión 
muy productiva, con unos 
compromisos muy intere-
santes, y sobre todo un 
compromiso de inversión 
por parte de la empresa 
ENEL en el país, cerca-
na a los 2 billones de eu-
ros para continuar ace-
lerando esta transición 
energética justa a la cual 
apostamos desde el go-
bierno nacional», dijo el 
viceministro de Energía.

Explicó el funcionario que 
ENEL es una de las em-
presas de energía más 
importantes del mundo, 
con un portafolio cerca-
no a los 100 gigavatios 
de energía, de ellos cer-
ca de 4 gigavatios en el 
país, y además es una 
empresa 100% renova-
ble. «Es muy importante 
para nosotros seguir tra-

bajando en equipo con 
estas empresas para 
garantizar el suministro, 
no solamente seguro de 
energía en el país, sino 
también limpio», agregó 
Campillo Jiménez.

El Viceministro destacó 
la complementariedad 
entre los recursos hi-
dráulicos para la genera-
ción de energía eléctrica 
y el suministro de agua 
potable, y los recursos 
renovables, «sobre todo 
en estos días que esta-
mos viviendo de baja hi-
drología».

El CEO de ENEL, Fla-
vio Cattaneo, destacó el 
encuentro con el Gobier-
no del Cambio. «Quiero 
agradecer al presiden-
te Petro y al Gobierno 
colombiano por este 
encuentro. Tuvimos la 
oportunidad de discutir 
juntos nuestra visión co-

mún sobre la Transición 
Energética. Confirma-
mos nuestro interés en el 
desarrollo del país».

Cattaneo aseguró que 
ENEL es un operador 
internacional presente 
en 28 países en todo el 
mundo, y es el mayor 
productor de energía re-
novable.

«Colombia representa 
para nosotros uno de los 
seis países claves, pues 
estamos presentes en 
toda la cadena de valor, y 
es nuestro interés seguir 
invirtiendo para contribuir 
a la Transición Energéti-
ca y a la modernización 
de la infraestructura del 
país», dijo el directivo.

«Quiero agradecer al presidente Petro y al Gobierno colombiano por este encuentro. Tuvimos la oportunidad de discutir juntos nuestra visión común sobre la Transición Energética. 
Confirmamos nuestro interés en el desarrollo del país» CEO de ENEL, Flavio Cattaneo.
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EL «PAPA» PEDRO II DE BARBOSAEL «PAPA» PEDRO II DE BARBOSA
Hernán Alejandro
Olano García.

En medio de las 
montañas verdes y 
frondosas de Bar-

bosa, Antioquia, nació un 
niño que estaba destina-
do a desafiar los límites 
de la realidad y la ima-
ginación. Antonio José 
Hurtado, llegado al mun-
do en 1892, vivió una 
vida que muchos consi-
derarían extraordinaria y, 
a veces, delirante.

Desde su infancia, An-
tonio mostró una incli-
nación hacia lo inusual. 
Aunque inició sus es-
tudios en el seminario 
de Santa Rosa de Osos 
con la intención de con-
vertirse en cura, el golpe 
inesperado de la muerte 
de su padre interrumpió 
sus planes. Obligado a 
abandonar sus estudios 
teológicos, se dedicó a 
aprender el oficio de den-
tista, una habilidad que 
perfeccionó en el cuartel, 
sacándole muelas a sus 
compañeros soldados.

Regresó a Barbosa en 
1923 con un espíritu re-
suelto y una habilidad en 
dentistería que pronto 
ganó fama. Sin embargo, 
su vida dio un giro meta-
fórico y literal en 1939, 
cuando las ondas radia-
les le trajeron la noticia 
de la muerte del papa Pío 
XI. Convencido de que él 
era el sucesor natural del 
pontífice fallecido, Anto-
nio adoptó el nombre pa-
pal de Pedro II y lanzó su 
candidatura al Vaticano 
por telegrama, una carta 
que, aunque nunca res-
pondida, provocó rumo-
res alrededor del pueblo: 
¡Barbosa tenía su propio 
papa!

Antonio Hurtado, ahora 
Pedro II, transformó su 

modesto consultorio den-
tal en un peculiar vatica-
no de bahareque, lo bau-
tizó como «El Vaticano 
II». Su asiento de dentis-
ta se convertía, al menos 
en su imaginación, en el 
trono de San Pedro. Allí, 
rodeado de un equipo in-
sólito que incluía al car-
nicero, el peluquero y el 
tendero del pueblo como 
sus cardenales, se dedi-
caba a tareas pastorales 
que se entrelazaban cu-
riosamente con las ex-
tracciones de muelas y la 
colocación de dientes de 
oro, especialmente para 
políticos y campesinos.

Pero Pedro II no se con-
tentó con estas activida-
des. Con una convicción 

firme y apasionada, pu-
blicaba su propio periódi-
co, «El Emmanuel», don-
de proponía reformas au-
daces, como la absurda y 
atrevida idea de aumen-
tar los mandamientos a 
dieciséis y prohibir la par-
ticipación del clero en la 
política. Su sede impro-
visada atraía a multitu-
des de campesinos que 
esperaban conseguir sus 
bendiciones, escuchar 
sus reflexiones en latín, 
o simplemente disfrutar 
de las ceremonias y pro-
cesiones que organiza-
ba, en calles paralelas a 
las del párroco local. Sus 
días de gloria, sin embar-
go, estaban contados. 
Calificado de delirante 
por muchos, su auto mo-

narquía espiritual terminó 
chocando con las rígidas 
estructuras de la Iglesia 
católica establecida. Dos 
excomuniones no logra-
ron mermar su vocación 
autoproclamada, y a pe-
sar de los enfrentamien-
tos con el párroco local, 
Pedro II persistió en su 
camino, incluso llegando 
a reconciliarse con las 
autoridades eclesiásticas 
para poder confesarse y 
asistir a misa. Entre his-
torias de milagros y visi-
tas de personajes céle-
bres, transcurrió la vida 
de Antonio Hurtado. A 
los 63 años, preparó su 
propia partida de este 
mundo con la misma me-
ticulosidad teatral con la 
que vivió: mandó a fabri-

car su ataúd y redactó 
un testamento dejando 
su «trono» al Vaticano 
de Roma, un regalo que 
nunca llegó a su destino 
y que aún se conserva 
en su pueblo. Hoy, el le-
gado de Pedro II sigue 
resonando en Barbosa. 
Aunque su papado fue 
ficticio, dejó una impron-
ta imborrable en la me-
moria del lugar y de sus 
habitantes. Las historias 
de su vida y «misiones» 
continúan inspirando a 
quienes las escuchan, 
recordándonos que, a 
veces, la realidad puede 
ser tan fabulosa y rica 
como la mejor de las fic-
ciones.

Antonio José Hurtado salía durante las celebraciones de Navidad a dar bendiciones vestido con la sotana blanca que identifica al sumo pontífice romano.
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Crónica de Gardeazábal:

Gustavo Álvarez
Gardeazábal
El Porce 

Prohibir ha sido 
un instrumento  
para gobernar 
y dizque poner 
orden.

.Lo heredamos los paí-
ses estructurados por 
la Iglesia Católica como 
Colombia .Pero no han 
bastado 500 años de la 
conquista española de 
estos territorios para que 
seamos capaces de va-
lorar que detrás de toda 
prohibición siempre ha 
llegado la ilegalidad .

Gobernantes de todas 
las épocas se han en-
frentado a lo que pueden 
calificar como ilegal, así 
tal denominación resulte 
cuando no injusta por lo 
menos ilógica.

El lio en que anda meti-
da ahora la Corte Cons-
titucional porque los tres 
grandes departamentos 
productores de licores 
prohibieron la venta  del 
aguardiente Amarillo de 
Caldas , y decretaron su 
ilegalidad, hace parte de 

esa herencia. Pero, por 
estos días, ha vuelto a 
repuntar la reacción que 
origina otra prohibición.

Un paro de trabajadores 
del campo que los me-
dios de comunicación 
presentan como paro 
campesino, ha terminado 
por dejar visible la unión  
que en el fondo tienen 
tanto los mineros artesa-
nales, tildados y perse-
guidos por ilegales,pero 

tan campesinos como 
los trabajadores del agro 
a quienes les están apli-
cando la dureza de una 
ley que delimita las áreas 
de cultivo en busca de 
un presunto equilibrio de 
protección ambiental.

Hoy están paralizadas 
vías fundamentales 
como las que llevan a 
Medellín desde el occi-
dente y las que permiten 
el tránsito en el oriente 

colombiano entre Buca-
ramanga y Cúcuta.

Quienes protestan de 
esa manera son gentes 
que no han vivido en las 
ciudades y no quieren 
irse de la tierra ,la mina 
o el río donde siempre 
han trabajado, así lo pro-
híban los señoritos de 
los escritorios bogotanos 
para proteger la pureza 
del oro o de las aguas. 
No ha habido forma en 

décadas que les den títu-
los mineros a esas gen-
tes que braman desde la 
lejanía. Permisos y títu-
los son para los dueños 
de la grandes mineras 
que dizque pagan im-
puestos. Y las áreas de-
limitadas para salvar el 
agua de las ciudades  lo 
que consiguen al final es 
que sigamos importando 
la comida y no consuma-
mos las del campo.

PROHIBIR ATIZA  ILEGALIDADPROHIBIR ATIZA  ILEGALIDAD

Paro minero con taponamiento de vías. 
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Hace 511 descubrieron el  Océano Pacífico: 

POCO EMOCIONANTE, PERO POCO EMOCIONANTE, PERO 
MUY SIGNIFICATIVOMUY SIGNIFICATIVO
Julián Escobar

El 25 de septiem-
bre se cumplió el 
aniversario 511 
años del des-

cubrimiento del Océa-
no Pacífico por parte de 
Vasco Núñez de Balboa 
en compañía del indio 
Panquiaco. Una muestra 
de los éxitos es que, si 
los españoles se hubie-
ran tomado la tarea de 
comprender a la pobla-
ción nativa, hubieran llo-
vido en la civilización por 
siglos de dominio espa-
ñol. Descubrir el Océano 
más grande del planeta 
era un hito para un pe-
queño país fragmentado 
que buscaba riquezas en 
ultramar.

Lo que poco se conoce 
es que ese fue un premio 
para Balboa por ayudar 
a la tribu de Panquiaco a 
vencer a un rival. El éxito 
español de la conquista 
de América se debió en 
parte a que encontra-
ron un continente lleno 
de tribus y civilizaciones 
que peleaban entre sí y 
aduciendo las palabras 
de Germán Arciniegas, 
historiador y autor de li-
bros sobre la conquista 
de la Nueva Granada, la 
tierra se domó con arte y 
las personas por maña. 
Balboa fue un expositor 
de esto. Habiendo derro-
tado al cacique Penca, el 
cacique Comagre, padre 
Panquiaco le ofreció oro 
en abundancia, lo cual 
enloqueció a los espa-
ñoles, sedientos por el 
botín. Panquiaco, quien 
luego se bautizó y se-
ría llamado Don Carlos, 

sospechando la avaricia 
española, lo alejó de sus 
tierras llevándolo al se-
ñor de Tumanamá para 
que se atiborrara de oro. 
Fue realmente prime-
ro un premio por haber-
lo ayudado y además 
una artimaña para evitar 
mayores saqueos en la 
zona.

La aventura fue muy corta 
por la geografía del lugar. 
La base de operaciones 
ubicada en Santa María, 
la Antigua del Darién ubi-
cada cerca de lo que es 
Turbo, no se encontraba 
lejos del Pacífico, como 
sí lo eran otros tesoros 
del continente y fácil-
mente el descubrimiento 
acabó en menos de un 
mes de travesía, cuando 
desde una colina Balboa 
vio el que sería llamado 
Mar del Sur. Ver un mar 

manso en ese lado hizo 
que lo declararan un mar 
pacífico y así surgió el 
nombre del Océano Pa-
cífico. Una conquista 
poco emocionante, pero 
con mucha significación. 
Balboa mientras tanto 
terminaría su vida como 
muchos conquistadores 
siendo juzgado por trai-
ción.

Años pasarían y a través 
de este cuerpo de agua, 
ciudades con comercio 
como Valparaíso y Con-
cepción en Chile, Ciudad 
de Panamá en la Nueva 
Granada y la más opu-
lenta que fue Lima, en-
contraron en este mar su 
oportunidad de prospe-
rar. Los españoles cen-
traron en el Caribe unos 
anillos defensivos entre 
Cartagena, Caracas, 
Santo Domingo y Vera-

cruz. El Pacífico era so-
litario. Lima comerciaba 
con el lejano oriente don-
de la plata del Alto Perú 
se intercambiaba por tex-
tiles y especias, igual que 
Acapulco. Otras como 
Ciudad de Panamá eran 
puertos desde donde se 
atravesaba por tierra la 
carga del sur del conti-
nente y del otro lado del 
mundo para embarcarse 
a España vía Cartagena 
o por el puerto de Colón.

También hubo expedicio-
nes. Magallanes llegaría 
a las Filipinas donde mo-
riría tratando de ganarse 
el apoyo de una tribu lo-
cal, Darwin llegaría a las 
islas Galápagos donde 
usaría los insumos para 
complementar su teoría 
de la evolución y el barón 
Alexander Von Humboldt 
se percatara de las di-

ferencias de temperatu-
ra en las corrientes del 
Océano, por lo cual en 
esa parte del continente 
es frío y marca un clima 
seco, que contrasta con 
el que en la misma latitud 
en Brasil es cálido y hú-
medo.

Todos estos hechos de 
fauna, flora, accidentes 
geográficos iniciaron gra-
cias a una pequeña ha-
zaña de Balboa, muchos 
años después por otros 
hombres. Es curioso que 
tres siglos después del 
descubrimiento se hizo 
la exploración. Tal vez la 
fiebre del oro  pudo más 
que la curiosidad, pero 
sí faltaron hombres de 
ciencias, en un continen-
te que por sus oficios la 
enseñanza estuvo dedi-
cada a la teología, el de-
recho y la filosofía.

Volcán en erupción en Paúpa Nueva Guinea. El Pacífico es el de mayor actividad volcánica del mundo, y son muy conocidos sus terremotos en sus costas. A sus orillas se las 
refiere como el Cinturón deFuego del Pacífico.
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GALENOS

Becas del Proceso de Paz:

REGRESAN MÉDICAS Y MÉDICOS REGRESAN MÉDICAS Y MÉDICOS 
QUE ESTUDIARON EN CUBAQUE ESTUDIARON EN CUBA

Un grupo de co-
lombianas y co-
lombianos, algu-
nos de ellos víc-

timas y otros ex comba-
tientes de las FARC, que 
se hicieron médicos en 
Cuba, beneficiarios de 
becas completas otorga-
das como parte del Pro-
ceso de Paz, tras siete 
años de estudios, regre-
só a Colombia a ejercer 
en los territorios su pri-
mer año, el rural.

 Nadia Marcela Villarra-
ga fue combatiente de 
la guerrilla durante 16 

años, era enfermera em-
pírica. «Ahí fue donde le 
cogí amor a la medici-
na», cuenta. Ahora llegó 
de La Habana a cuidar la 
vida en los territorios.

 La doctora Xiomy Giral-
do, compañera de Nadia, 
manifestó que su interés 
es volver a su municipio 
de origen, para trabajar 
en las veredas y los sitios 
más alejados, para pres-
tar los servicios de salud 
a su gente.

 Otra médica más, con 55 
años de edad, está lista y 

emocionada por hacer su 
rural.  En el año 2017, un 
grupo de mujeres y hom-
bres fueron reconocidos 
en el Proceso de Paz con 
las extintas FARC en los 
acuerdos de La Habana, 
unos como víctimas de la 
violencia, y otros como 
ex combatientes, recibie-
ron buenas noticias: ha-
bían sido seleccionados 
para estudiar medicina, 
gracias a una beca del 
gobierno de Cuba.

La primera mesa de tra-
bajo de los nuevos ga-
lenos

A su regreso,  el ministe-
rio de Salud y Protección 
Social lideró la primera 
mesa de trabajo con las 
nuevas médicas y mé-
dicos, al reconocer su 
condición como ex com-
batientes y víctimas del 
conflicto armado colom-
biano.

Edith Rodríguez, coordi-
nadora de Desempeño 
del ministerio, resaltó el 
compromiso de este pri-
mer grupo de médicos 
egresados, al aceptar 
volver a sus territorios 
para prestar sus servi-

cios en las comunidades 
donde vivieron los rigo-
res de la guerra.

En esta primera mesa 
de trabajo, se contó con 
la presencia de Rodri-
go Londoño, firmante 
del acuerdo de paz, así 
como del director de Ta-
lento Humano del minis-
terio de Salud y Protec-
ción Social, José Alexis 
Mahecha, y otros funcio-
narios, a fin de seleccio-
nar las plazas existentes 
para estos egresados; es 
decir, los lugares donde 
van a prestar su servicio 
social obligatorio, conoci-
do como «rural».

«Bienvenidos al servicio 
social obligatorio que se 
constituye en el primer 
empleo digno y decente 
por cuanto, además del 
salario, tienen todas las 
prestaciones previstas 
de ley», expresó Mahe-
cha.

Ejemplo de paz
Otros becados se queda-
ron en Cuba, para seguir 
sus estudios en medicina 
y adelantar sus especia-
lizaciones. «Estas perso-
nas son un ejemplo real 
de paz, de reconciliación 
y de democracia» mani-
festó Londoño.

Un grupo de colombianas y colombianos, algunos de ellos víctimas y otros ex combatientes de las FARC, que se hicieron médicos en Cub, retornaron al país. 
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“Las reflexiones en sus libros 
del escritor Gerney Ríos 
González, al auscultar las 
dinámicas   empresariales   y  
de organizaciones globales, 
son serias y conducen a
análisis objetivos y certeros”

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

La aventura de ser distinto:

UN VIAJE DE AUTODESCUBRIMIENTO UN VIAJE DE AUTODESCUBRIMIENTO 
Y SUPERACIÓNY SUPERACIÓN

Eduardo
Frontado Sánchez

Con el paso del tiem-
po y el crecimiento 
que nos otorga la 

madurez como seres hu-
manos, nuestras perspec-
tivas y sueños evolucionan 
conforme vivimos cada mo-
mento. Entendemos que 
reformular nuestros sueños 
es parte del proceso, pero 
nunca abandonarlos.

Al adentrarme en el mundo 
de la columna, he descu-
bierto talentos ocultos en 
mí, talentos que también 
pueden contribuir a hacer 
del mundo un lugar mejor. 
Sin embargo, reconozco 
que siempre necesitaré el 
impulso del viento bajo mis 
alas, ese viento que me 
hace mejor y que represen-
ta el apoyo constante de mi 
madre. Actualmente, me he 
aventurado a plasmar mis 
memorias en formato digi-

tal, con el objetivo de ins-
pirar a padres y personas 
con capacidades diversas. 
Quiero que sepan que te-
ner estas cualidades no im-
plica limitaciones; podemos 
vivir una vida plena, adap-
tándola a nuestras circuns-
tancias, gracias a nuestros 
sueños y metas.

Debo admitir que al prin-
cipio me asustaba la idea 
de convertir mis memorias 
en un podcast. No me con-
sidero poseedor de la ver-
dad absoluta ni creo que 
mi perspectiva sea la única 
válida. Al contrario, creo 
firmemente que un mismo 
obstáculo puede tener múl-
tiples soluciones y visiones.
Sin embargo, después de 
reflexionarlo detenidamen-
te y cuestionarme si debía 
hacerlo, decidí lanzarme y 
llevar mis memorias al aire. 
Mi nuevo proyecto, «La 
Aventura de Ser Distinto», 
narra mis experiencias de 

manera jocosa y diverti-
da, pero con un trasfondo 
educativo y motivacional, 
con el objetivo de inspirar 
y ayudar a otros. Mi mi-
sión de vida es transmitir 
un mensaje de inclusión y 
motivación. Me considero 
afortunado porque mi vida, 
aunque llena de altibajos, 
me ha brindado la oportu-
nidad de convertir adver-
sidades en oportunidades, 
aprendiendo de cada una 
de ellas. No puedo concluir 
este artículo sin hacer un 
llamado a todas las perso-
nas, especialmente a pa-
dres y aquellos con capa-
cidades diversas. Si tienes 
un sueño, una motivación 
o sientes un llamado en la 
vida, ¡atrévete a hacerlo 
realidad! Tu contribución 
puede ser crucial para ayu-
dar a otros a superar obs-
táculos. Recordemos que, 
aunque lo humano nos 
identifica, es lo distinto lo 
que nos une.

El horizonte de la vida
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Transgénicos: 

¿SI FUERAN INOFENSIVOS, ¿SI FUERAN INOFENSIVOS, 
PARA QUÉ PROHIBIRLOS? PARA QUÉ PROHIBIRLOS? 
Grupo Semillas

Una iniciativa de Acto 
Legislativo en el 
Congreso de la Re-

pública busca prohibir las 
semillas  transgénicas. 
¿Por qué?  Con el fin de 
proteger el medio ambien-
te y garantizar el derecho 
de los y las campesinas a 
las semillas libres, el repre-
sentante a la Cámara Juan 
Carlos Lozada, con el apo-
yo de numerosas organi-
zaciones sociales e indíge-
nas, campesinas y afro que 
hacen parte de la Alianza 
por la Agrobiodiversidad, 
presentó un proyecto de 
Acto legislativo en el Con-
greso de la República, que 
reforma el articulo 81 de la 
Constitución; este artículo 
señala: «El Estado regulará 
el ingreso al país y la salida 
de él de los recursos ge-
néticos, y su utilización, de 
acuerdo con el interés na-
cional». La reforma a este 
artículo incluye un párrafo: 
«El ingreso, producción, 
comercialización y exporta-
ción de semillas genética-
mente modificadas queda 
prohibido».

 «Las semillas son un 
bien común, no son un 
invento», Vandana Shiva 
Según los argumentos in-
cluidos en el proyecto de 
Acto Legislativo, Colombia 
debe hacer la transición de 
la importación masiva de 
alimentos como el maíz y 
soya transgénica hacia la 
producción nacional, pero 
sustentada principalmente 
por agricultura campesina, 
familiar y comunitaria, que 
permita proteger los eco-
sistemas y los bienes co-
munes, basada en la agro-
ecología y el manejo de la 
biodiversidad, que permi-
tan garantizar la soberanía 
alimentaria, mediante una 
estrecha relación de solida-

ridad entre campo y ciudad, 
a través la producción local 
de alimentos, de circuitos 
cortos de comercialización 
y mercados locales justos 
y solidarios y el consumo 
responsable de alimentos 
sanos por toda la pobla-
ción.

En muchas regiones del 
país existen ejemplos de 
organizaciones y comuni-
dades campesinas, indíge-
nas y afro, que implemen-
tan sistemas de agricultura 
tradicional basada en los 
conocimientos ancestrales, 
que les ha permitido vivir 
armónicamente en sus te-
rritorios. Estas formas de 
producción sostenibles po-
drían suplir gran parte de 
las necesidades alimentaria 
del país sin tener que utili-
zar semillas transgénicas; 
pero en el país no existe 
voluntad política del gobier-
no para apoyar la produc-
ción local de alimentos, que 
garantice la autosuficiencia 
alimentaria nacional. 

Pero, ¿qué son las semi-
llas genéticamente modi-
ficadas?
«Un cultivo transgénico es 
un organismo vivo al que 
se le han manipulado sus 
genes mediante técnicas 
de ingeniería genética, que 
consisten en aislar seg-

mentos de ADN (genes) de 
un ser vivo (de una planta, 
animal o incluso humanos 
y también de virus y bacte-
rias), para ser introducidos 
en el material hereditario 
de otro organismo total-
mente diferente» Con la 
manipulación genética de 
seres vivos se rompen las 
barreras naturales de cru-
zamiento entre individuos 
de la misma especie, lo que 
ha posibilitado crear orga-
nismos que han alterando 
los procesos evolutivos y 
de cruzamiento de las es-
pecies en sus condiciones 
naturales», explica el inge-
niero agrónomo Germán 
Vélez, director del Grupo 
Semillas.

Actualmente existen nume-
rosos tipos de organismos 
modificados genéticamen-
te, utilizando plantas, ani-
males y microorganismos, 
que tienen características 
y funciones diversas; pero 
en el caso de cultivos de 
uso agroindustrial, espe-
cialmente soya, maíz y al-
godón y canola, solamente 
existen dos tipos de orga-
nismos genéticamente mo-
dificados (OGM): Cultivos 
Tolerantes a Herbicidas 
(TH) y Cultivos Bt. 

¿Qué impactos tienen los 
transgénicos en el medio 

ambiente y la salud? 
En el mundo hay una gran 
controversia y cuestiona-
mienentos sobre estos or-
ganismos genéticamente 
modificados (OGM), puesto 
que una vez liberados al 
ambiente, pueden generar 
efectos adversos sobre el 
ambiente e impactos so-
cio económicos sobre los 
agricultores y afectaciones 
en la salud humana y ani-
mal. Aunque la promesa 
inicial para los agricultores 
que usaron esta tecnología 
desde 1996 era que estos 
cultivos disminuirían el ries-
go de pérdida en la produc-
ción, pero actualmente las 
evidencias muestran que 
son más los impactos ne-
gativos que los beneficios 
que brindan estas tecnolo-
gías a los agricultores.

Como lo expresa la cien-
tífica Elena Alvarez-
Buylla:«Las tecnologías 
transgénicas no son sólo 
inseguras, imprecisas e 
incontrolables, y por tanto 
peligrosas, sino también 
insuficientes y, en muchos 
casos, inútiles. Los cultivos 
transgénicos no han au-
mentado rendimientos, ni 
disminuido el uso de agro-
tóxicos (al revés), y mucho 
menos han ayudado a ali-
viar el hambre del mundo. 
Han enriquecido y empode-
rado aún más a unas cuan-
tas corporaciones y latifun-
distas».

En el mundo ha aumenta-
do más de 15 veces el uso 
de glifosato, desde que se 
introdujeron estos cultivos 
transgénicos tolerantes 
a herbicidas; en Estados 
Unidos se incrementó de 
51 millones de kilogramos 
en 1995 a 747 millones en 
2014. Es cierto que los culti-
vos tolerantes a herbicidas, 
especialmente de soya y 
maíz, les ha permitido a los 

grandes productores faci-
litar el control de malezas, 
reduciéndoles el uso de 
mano de obra, lo que les ha 
generado mayores ganan-
cias económicas pero, en 
general, se ha incremen-
tado el uso de herbicidas, 
lo que ha generado graves 
problemas ambientales, de 
contaminación del agua y 
del suelo y afectaciones a 
la salud de los seres vivos, 
como se ha evidenciado en 
los países del Cono Sur. 
También es muy crítico que 
entre 1995 y 2018 se han 
reportado en el mundo 40 
especies resistentes a glifo-
sato. y en muchas regiones 
las malezas son un proble-
ma incontrolable y es por 
ello que las empresas han 
desarrollo transgénicos to-
lerantes a varios tipos de 
herbicidas.

Para el caso de los cultivos 
transgénicos Bt, aunque 
inicialmente se disminuyó 
el uso de insecticidas para 
el control de plagas de lepi-
dópteros, actualmente, en 
gran parte del mundo, es-
tas plagas se han tornado 
resistentes a la Toxina Bt, 
por lo que esta tecnología 
ya no funciona bien y los 
agricultores tiene que uti-
lizar nuevamente grandes 
cantidades de insecticidas. 
Varios estudios sobre los 
cultivos Bt han reportado 
que la toxina producida y 
desechada por el maíz Bt 
sigue siendo biológicamen-
te activa mientras persista 
en el suelo; también se ha 
encontrado que la toxina Bt 
puede afectar otros insec-
tos beneficiosos y también 
el uso de insecticidas aso-
ciados a estos cultivos han 
afectado severamente a las 
abejas. 

Un cultivo transgénico es un organismo vivo al que se le han manipulado sus genes 
mediante técnicas de ingeniería genética, que consisten en aislar segmentos de ADN 
(genes) de un ser vivo.
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En Colombia:

PLEITOS FERROVIARIOSPLEITOS FERROVIARIOS
Gerney Ríos González

Terminada la san-
grienta guerra ci-
vil de 1885 con la 
batalla de La Hu-
mareda, un hito 

que parte en dos la historia 
política y económica del si-
glo XIX, conflicto iniciado 
por los Radicales en con-
tra del gobierno de Rafael 
Wenceslao Núñez Mole-
do, una vez  consolidados 
los proyectos de reforma 
constitucional y de concor-
dato, por segunda vez en 
sus numerosos mandatos, 
el 7 de agosto de 1888, el 
presidente Núñez renunció 
voluntariamente al poder 
para radicarse en Cartage-
na; en esta ocasión asumió 
el gobierno Carlos Holguín 
Mallarino, un abogado, 
empresario, diplomático, 
periodista y militar, nacido 
en Nóvita, Chocó, vincula-
do al Partido Nacional, de 
carácter rígidamente con-
servador, quien ejerció la 
primera magistratura en su 
condición de designado de 
1888 a 1892.

Durante las dos décadas 
influenciadas por los prin-
cipios de la Regeneración, 
correspondientes al último 
período presidencial ejer-
cido por Núñez, los cuatro 
años del mandato del desig-
nado Carlos Holguín y los 
ejercidos por el periodista, 
escritor, humanista, filólogo 
y político, Miguel Antonio 
José Zoilo Cayetano An-
drés Avelino de las Merce-
des Caro Tobar, reconocido 
como Miguel Antonio Caro, 
presidente de Colombia, 
entre 1892 a 1898 y vice-
presidente de 1892 a 1894, 
más los seis perdidos en la 
Guerra de los Mil Días y su 
dolorosa posguerra en ma-
nos de débiles presidentes 
escogidos por el dedo de 
Caro, los proyectos de las 
principales carrileras inicia-
das antes de 1884 transcu-
rrieron en propuestas, con-
tratos fallidos, traspasos 

entre contratistas, cance-
laciones, debates públicos, 
pleitos, endeudamientos 
innecesarios y pérdida de 
intereses. Como dijese el 
presidente, escritor, perio-
dista, humanista, político 
y poeta José Manuel Ma-
rroquín Ricaurte, “El Señor 
de Yerbabuena”, ejercitan-
do su amena pluma en su 
infantil verso La Perrilla, 
mientras el país soportaba 
la más tremenda debacle:

Y aunque gastan todo el 
día
En paradas, idas, vueltas,
Y carreras y revueltas,
Es vana tanta porfía.

J.M. Marroquín, dividió la 
enseñanza oficial en pri-
maria, secundaria, profe-
sional, artística e industrial. 
Recordado en la historia 
por la entrega de Panamá, 
hecho ocurrido el 3 de no-
viembre de 1903, como 

consecuencia de la fatídica 
Guerra de los Mil Días y la 
intervención de los Esta-
dos Unidos, en el cual se 
proclamó el nacimiento de 
la República de Panamá, 
anteriormente un departa-
mento de Colombia.

En ese largo período se 
tendieron sólo 59 km, en 
las tres principales obras 
del país:18 en Girardot, 23 
en Antioquia, 18 en el Pa-
cífico a pesar de los cuatro 
contratos firmados con in-
deseables “empresarios”, 
y ninguno en el de Puerto 
Wilches por parte de diez 
contratistas fallidos, mien-
tras los cortos tramos cons-
truidos y sus equipos se 
deterioraban por la acción 
del clima y de las guerras.

Los 16 kilómetros del Fe-
rrocarril de Cúcuta hacia la 
frontera se adelantaron por 
una entidad privada creada 

por empresarios de filiación 
Radical, la cual no tuvo 
ninguna ayuda del gobier-
no, sino más bien cruentas 
persecuciones por sus ape-
gos doctrinarios, como fue 
la confiscación de la orga-
nización en dos oportunida-
des. De igual manera los 30 
km, del ferrocarril del Sur y 
los 35 km, de la Sabana se 
llevaron a cabo sin mayor 
intervención del gobierno 
central, y el avance de los 
17 km, en el Ferrocarril del 
Tolima fue obstaculizado al 
contratista Tanco por todos 
los medios al alcance de la 
burocracia.

Y ¿Qué decir de la actitud 
del gobierno de Carlos Hol-
guín frente al contrato del 
ferrocarril de Bogotá a Zi-
paquirá y su continuación 
hacia el norte? A los contra-
tistas Fonnegra y Urdane-
ta, influyentes amigos del 
régimen, se le concedieron 
toda clase de prebendas, 
favoritismo que condujo a 
la construcción de un fe-
rrocarril de bajas especifi-
caciones que tomó más de 
treinta años para avanzar 
62 kilómetros por terreno 
plano y demandó unas in-
versiones tres veces supe-
riores a lo que debió haber 
costado, dineros que a la 
larga y de manera inexpli-
cable, salieron del erario 
público.

No ha dejado de resonar en 
los oídos de quienes anhe-
lan el adelanto material del 
país, la actitud despótica 
del gobierno de Holguín 
Mallarino cuando rompió el 
contrato del ferrocarril de 
Girardot con el ingeniero ci-
vil de origen cubano, Fran-
cisco Javier Cisneros, des-
pués de estar perfecciona-
do, aduciendo razones sin 
fondo jurídico, sin reparar 
en el inmenso retraso que 
la orgullosa decisión cau-
saría a una obra vital para 
la economía del país y co-
locando la nación al borde 
de un desventajoso pleito, 

que por fortuna, debido a la 
caballerosidad de Cisneros 
no se presentó.

También fue audaz la des-
autorización que su actua-
ción significó para el gene-
ral José Gregorio Rafael 
Reyes Prieto, inmediato 
colaborador de Holguín, 
la cual motivó su renuncia 
y la de los miembros de la 
junta investidos de poderes 
suficientes para firmar el 
contrato fallido. En reem-
plazo al ministro saliente se 
nombró a Leonardo Canal, 
otro general conservador 
de rígido temperamento 
castrense, verdadero ges-
tor de la persecución con-
tra F.J. Cisneros, quien no 
vaciló en confirmar la can-
celación del contrato  posi-
blemente como retaliación 
por la participación de éste  
en el Ferrocarril de Cúcuta, 
considerado como bastión 
revolucionario en contra 
del gobierno; la decisión 
habría de demorar la llega-
da del anhelado ferrocarril 
a la capital de la república 
más de 20 años, y los con-
tratos que siguieron causa-
ron enormes erogaciones 
al tesoro nacional, las que 
probablemente se hubie-
sen evitado aprovechando 
la experiencia de Cisneros. 
Si la credibilidad de los go-
biernos colombianos se en-
contraba lesionada en los 
círculos financieros de Lon-
dres, el incumplimiento de 
este contrato, lesivo para 
el ingeniero cubano y para 
los inversionistas ingleses, 
habría de causar graves 
tropiezos, al espantar a los 
contratistas y capitalistas 
serios y abrir la puerta a 
personas inescrupulosas, 
atraídas sólo por la pers-
pectiva de altos rendimien-
tos monetarios.

En el momento que se can-
celó de manera arbitraria 
el contrato sin subsidios 
sobre el más importante y 
urgente ferrocarril de la na-
ción, destinado a comuni-

Monumento a los Héroes de la Batalla de la Humareda, ubicado frente al atrio de la 
catedral Nuestra Señora de la Candelaria en El Banco (Magdalena)
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car la capital con el río, se 
negoció apresuradamente 
con la firma holandesa H.E. 
Oving Jr y con Samuel B. 
McConnico un acuerdo de 
concesión con generosos 
subsidios sobre el ferro-
carril de Cartagena para-
lelo al Canal del Dique. El 
presidente Núñez se había 
establecido en la casa del 
Cabrero conservando el 
poder por medio del telé-
grafo y del correo con sus 
áulicos de la capital. Acon-
sejable parecería para ellos 
coronarlo como el Mesías 
de su región, construyendo 
un muelle en la Bahía de 
Cartagena y un ferrocarril 
paralelo al canal para unir 
la bahía con el río Magda-
lena, así la vía acuática es-
tuviese prestando un regu-
lar servicio de navegación, 
con el objeto de convertir a 
la Ciudad Heroica en puer-
to fluvial, en franca compe-
tencia con los servicios que 
ofrecía  Barranquilla como 
puerto nacional e interna-
cional, y en una urbe mejor 
dotada en infraestructura 
que la misma capital de la 
nación que continuaba em-
pleando las cabalgaduras 
para comunicarse con el 
río.

A pesar de la Ley 62 de 
1878 modificada el año si-
guiente, relacionada con el 
destino que debería darse 
a los dineros provenientes 
de la negociación de los 
subsidios del ferrocarril de 
Panamá, el primer segmen-
to del ferrocarril de Girardot 
iniciado en 1880, se finan-
ció con bonos de deuda 
pública y no con los recur-
sos ordenados por la Ley; 

la prolongación de la obra 
tampoco recibió fondos na-
cionales y se convirtió en 
la más escandalosa espe-
culación con los bienes del 
Estado.

Los tres millones de pesos 
obtenidos en 1882 en el cu-
rioso acuerdo realizado con 
la aquiescencia de Núñez 
con los ingresos del ferro-
carril de Panamá de los 
siguientes 27 años, dinero 
que sirvió para la fundación 
del Banco Nacional, tam-
poco ayudaron a la cons-
trucción de los ferrocarriles, 
sino que su abusivo manejo 
causó la gran crisis mone-
taria del final del siglo XIX 
y principios del siguiente. 
Con el producto de esta ne-
gociación y de las emisio-
nes de moneda sin respal-
do que siguieron, habrían 
de financiarse los ejércitos 
oficiales de las guerras del 
85, del 95 y de los Mil Días.

La situación fiscal durante 
estos períodos llegó a una 
crisis extrema, pues según 
las palabras del presiden-
te Núñez al Congreso el 
28 de agosto de 1884: “El 
tesoro se encuentra gra-
vado con la deuda enorme 
de dos millones de pesos; 
atrasado en varios meses 
el pago de los empleados, 
de los pensionados y de 
todos los servicios, con un 
déficit mensual superior a $ 
100.000… Situación com-
plicada por la mayor crisis 
industrial y monetaria que 
ha sufrido la república… 
Además, el gobierno se 
halla obligado a mantener 
la paz que se amenaza tur-
bar…”. Fue debido a esta 

crisis que no se cumplió 
con el mandato legal y que 
los fondos apropiados a los 
ferrocarriles se dedicaran a 
gastos relacionados con el 
“mantenimiento de la paz”. 
Los dineros destinados a 
los ferrocarriles se gasta-
ron en escopetas, por eso, 
a pesar de haber logrado 
conseguir inversión externa 
para el ferrocarril de Carta-
gena a Calamar, la Rege-
neración avanzó el tendido 
de la red férrea sólo 15 km 
por año, el promedio más 
bajo de todos los gobiernos 
de la historia, con el agra-
vante de que las guerras 
destruyeron gran parte de 
lo realizado anteriormente.

Miguel Antonio Caro, ba-
luarte de la Regeneración, 
fue un hombre de extraor-
dinaria ilustración: filósofo, 
filólogo, gramático, traduc-
tor, políglota, gran orador, 
beato defensor de la igle-
sia, educador, moralista 
y cuántas cosas más. Su 
mandato de seis años, que 
históricamente empalma 
con los gobiernos de Ma-
nuel Antonio Sanclemente 
Sanclemente de 1898 a 
1900 y José Manuel Ma-
rroquín Ricaurte de 1900 a 
1904, en razón de la gran 
influencia que Caro ejerció 
sobre éstos detrás del trono 
como su patrocinador y jefe 
de la facción conservadora 
dominante, sobrellevan en 
sus hombros la responsa-
bilidad de los más doloro-
sos episodios de la historia 
de Colombia: la Guerra de 
los Mil Días y la entrega de 
Panamá. A estos luctuosos 
sucesos debe añadírseles 
el retraso de los proyectos 

ferrocarrileros. Contempla-
do desde la perspectiva del 
avance que debieron expe-
rimentar en su época las 
obras públicas, surge una 
pregunta: ¿De qué le valió 
al ilustre, Conspicuo, egre-
gio, don Miguel Antonio 
Caro, tanta cultura e ilustra-
ción, si las decisiones del 
líder y del gobierno no con-
dujeron al progreso de la 
nación, sino al retroceso y a 
la siembra del rencor? Luis 
López de Mesa contestó a 
su manera: “Al señor Caro 
sospecho que le faltaron 
conocimientos especiales, 
amplitud de criterio y se-
renidad de juicio. No quiso 
ver o no puedo ver el fondo 
bondadoso del alma huma-
na, ni las contingencias que 
la perturban… Y tomó la 
actitud dogmática inflexible 

de otras edades, la Edad 
Media, sobre todo, y así no 
le fue dado entender opor-
tunamente la evolución de 
la psicología, la evolución 
consecutiva del derecho, 
y la evolución correlativa 
de la política estatal, que 
ya entonces obraban en 
la mente de los hombres y 
en las instituciones de los 
pueblos”. Don Miguel An-
tonio José Zoilo Cayetano 
Andrés Avelino de las Mer-
cedes Caro Tobar, cuando 
filosofaba en las alturas 
de los cerros Monserrate y 
Guadalupe, respondía así 
mismo: la soberanía de Co-
lombia a lontananza llega 
hasta donde mis ojos domi-
nan distancias. El pensador 
bogotano sufría de ceguera 
parcial.

Las primeras locomotoras que llegaron a Colombia.
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COSECHAS AQUELLO QUE SIEMBRASCOSECHAS AQUELLO QUE SIEMBRAS
Gerney Ríos González 

Campesinos e indí-
genas, habitantes 
de vastas regio-

nes productoras de café 
y comida, por siglos han 
sido los arúspices del 
tiempo para la siembra y 
la cosecha. Los primeros 
doce días de enero, se-
gún sus pronósticos se-
rán los determinantes de 
los doce meses del año. 
Buen tiempo, lluvias be-
néficas para los cultivos, 
días soleados para la 
recolección de los frutos 
de los campos pródigos, 
en principal serie de pre-
sagios copiados de aña-
das que sirven al hombre 
agricultor para mejorar la 
producción de las eras, 
abundancia, calidad, aro-
ma de frutos que, como 
el café, yuca, plátano, 
papa, trigo, cebolla y los 
infaltables elementos de 
la huerta casera com-
prenden cebollas, toma-
tes, habas, habichuelas, 
gubias, pepinos, cilan-
tros, pimentones y toda 
la riqueza que la tierra 
ofrece a quienes ejercen 
el bello oficio de orar los 
campos para la buena 
comida en la mesa de los 
mortales.

«Las cabañuelas» de-
cían nuestros abuelos y 
padres, no fallaban en 
los acertados pronósti-
cos verbales y a decir 
verdad, eran también las 
determinantes de la eco-
nomía rural y hogareña, 
la venta de las cosechas, 
la madurez de los fru-
tos, los días de la reco-
lección, el transporte en 
hombros o en los lomos 
de los mejores campesi-
nos y aliados del hombre 
campesino, el caballo, el 
burro, el buey, la mula, 
ésta, fatigante de las tro-
chas y los caminos «de 
herradura», fundadora al 
lado de las colonizado-
res, de pueblos y ciuda-

des en el inmenso pasaje 
montañoso de Colombia.

AMAZONÍA
El protagonismo indíge-
na ha crecido en los últi-
mos años, al reclamar las 
comunidades aboríge-
nes sus legítimos dere-
chos conculcados en los 
siglos antecedentes; sin 
que falten en estas «sali-
das de la historia» de los 
amerindios, la protesta 
violenta en busca de me-
jor vida, específicamente 
en los antiguos territorios 
nacionales, hoy departa-
mentos al oriente, sur y 
occidente del país.

Concretando, los indíge-
nas amazónicos conser-
van y aplican su agenda 
de viejos ancestros in-
mediatamente se inicia el 
año; esa resumida «mi-
nuta», les señala el tiem-
po de la siembra, los días 
de la cosecha, los mo-
mentos de despejar las 
malas energías en sus 
poblados y viviendas; 
pasan la temperatura de 

los días que originaron 
cambios en la selva de 
Arandú y armonizan los 
días grises con los de 
buen sol o altos grados 
de calor, benéficos a los 
sembrados. Son 670 mi-
llones de hectáreas de 
manigua, pocos cultiva-
bles, donde las variacio-
nes climáticas estable-
cen el equilibrio para la 
producción de la comida 
agrícola, «maroquiña di 
cairoza», vacuna o de 
aves de corral.

La temperatura en la 
Amazonia fluctúa entre 
22 y 24 grados centígra-
dos en junio, julio y agos-
to. Lo llaman «friaje». Es 
el inicio del año de traba-
jo agrícola, cuando las 
heladas brasileñas llegan 
con el viento y transfor-
man la selva. Hablan los 
aborígenes de una épo-
ca de entrega y recarga 
de energías, aconsejar, 
parlar, hacer dieta, curar 
las enfermedades de la 
comunidad. Se harían en 
los ríos ancestrales a las 

tres de la madrugada du-
rante dos horas para sa-
car los males del cuerpo.

Mitos que recuerdan a la 
danta o tapir, un género 
de mamíferos perisodác-
tilos de la familia tapiri-
dae, que es fuerte pues 
se baña tranquilo; «el 
oso hormiguero solo me-
tió sus manos en el agua 
y se echó un poco en la 
cara, casi lo coronan las 
pirañas, por eso le creció 
la nariz y las uñas». Y 
los niños reciben así es-
tos consejos. A taolam-
ba, el entrañable amigo 
de Arandú, famosos en 
1970, el caitolé, le chupó 
la sangre, tipo gama-5, 
difícil de encontrar.

Para la siembra son los 
meses entre marzo y 
junio cuando la inmen-
sa selva se inunda. Los 
fuertes y prolongados 
aguaceros recuperan a 
la naturaleza. Y los indí-
genas hacen sus «cha-
gras» para sembrar sus 
productos y sus poste-

riores cosechas, no sin 
antes «pedir permiso al 
bosque» para estas fae-
nas. Talan árboles, no 
como depredadores sino 
para poder sembrar el 
plátano, yuca, maíz, la 
uva y el chontaduro.

Entre creencias que eje-
cutan en su calendario 
productor tras el «fria-
je», los naturales afron-
tan el tiempo de gusano 
en septiembre y octubre. 
«Es una fase peligrosa, 
dicen, para la selva pues 
aparece la maldad, la 
enfermedad, la guerra y 
todo lo malo creado en la 
naturaleza, con sus cal-
dos de canfínfora y sus-
tancia de cochornis. En 
agosto se revienta la olla 
en la manigua y los gu-
sanos reparten su mala 
energía, aparecían las 
plagas».

Entre noviembre y febre-
ro los ríos merman sus 
aguas, la temperatura 
aumenta, charcos y po-
zos se secan; se repro-
ducen los animales. Y 
hacen quemas para que 
el humo atraiga las llu-
vias. Los indígenas no 
son destructores. Obe-
decen así a sus ances-
tros. Cultura milenaria, 
donde damos cuenta 
que estas afloraron hace 
cientos de añadas ge-
nerando borbotones de 
conocimientos, saberes 
y costumbres, como los 
ríos corren, estrellando 
enfurecidos, aguas agu-
jereadas y de burbujas 
de diferentes colores y 
olores, que han constitui-
do la base fundamental 
para el avance geoso-
cioeconómico al que he-
mos llegado en tiempo 
presente, considerado 
acelerado en compara-
ción con épocas pasa-
das. El destino es como 
el viento, no se sabe a 
dónde va…

Campesinos recogiendo las cosechas



El diario de todos!!
17

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 25 DE OCTUBRE
MASCOTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historias de Trenes, abre a los ojos la 
necesidad y promociona la construcción 
de los ferrocarriles en Colombia para no 
quedar al margen del progreso global. 

"Este texto reproduce 
una juiciosa 
investigación socio 
histórica, que narra el 
viacrucis sufrido por los 
pueblos indígenas de la 
América, en plena 
ebullición geopolítica".       
Marco Tulio Calderón 
Peñaloza, Rector UGC. 

"Debemos vislumbrar un 
siglo XXI de esperanza y 
un tercer milenio de 
lucha por la vida y el 
progreso basado en el 
respeto de la 
biodiversidad en las 
naciones de la Gran 
Colombia". Marco Tulio 
Calderón Peñaloza, 
presidente Asociación 
Universidades de 
América. Gerney Ríos González 

Consejos para un Halloween: 

SEGURO Y CÓMODO CON TU MASCOTASEGURO Y CÓMODO CON TU MASCOTA

En Colombia, Ha-
lloween es una 
fecha de fiesta 
para la mayoría. 

Según los resultados de 
una encuesta realizada 
por Fenalco y publica-
da en Góndola 2023, el 
73% de los colombianos 
celebrará Halloween.

El sábado, 26 de octu-
bre, se tiene dispuesta 
una jornada especial lle-
na de diversión y crea-
tividad, con desfiles de 
disfraces de mascotas 
y el 31 de octubre será 
el desfile de familias 
que premiarán las ca-
racterizaciones más ori-
ginales, a partir de 3:00 
p.m Los ganadores de 
estas jornadas recibirán 

increíbles premios, inclu-
yendo bonos de hasta 2 
millones de pesos en las 
marcas más reconocidas 
del complejo. La partici-
pación es completamen-
te gratuita solo se debe 
inscribir a través de las 
redes sociales del centro 
comercial.

Recomendaciones para 
disfraz a los peluditos de 
la casa:

El centro comercial Chía  
invita a que sus visitan-
tes disfruten al máximo 
de esta fiesta con sus 
mascotas, por eso com-
parte algunas recomen-
daciones importantes 
para que su disfraz sea 
seguro y cómodo:

Materiales seguros: Ase-
gurarse de que el disfraz 
no restrinja la movilidad 
de la mascota ni cubra 
sus orejas, ojos o cola. 
Evitar correas o elásticos 
ajustados que puedan 
causarle molestias.

Cuidado con los dulces: 
los dulces para huma-
nos pueden ser peligro-
sos para los animales 
domésticos. Optar por 
snacks diseñados espe-
cialmente para masco-
tas, como galletas o pro-
ductos recomendados 
por un veterinario.

Kit esencial: Llevar agua, 
snacks, bolsas para re-
coger sus necesidades y 
pañitos húmedos.

Finalmente, el desfile 
contará con un show mu-
sical con la legendaria 
coreografía zombi del 
éxito Thriller de Michael 
Jackson. Con esta jorna-
da de Halloween, Centro 
Chía reafirma su com-
promiso de ofrecer espa-
cios seguros, divertidos 
y llenos de creatividad 
para que las familias y 
sus mascotas vivan mo-
mentos inolvidables.

El sábado, 26 
de octubre, se 
tiene dispues-
ta una jornada 
especial llena 
de diversión 
y creatividad, 
con desfiles 
de disfraces 
de mascotas.
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Gabriel Arriaga dice: 

«BORRACHO ES MEJOR»«BORRACHO ES MEJOR»

Paola Bonilla

El caballero de la 
ranchera GA-
BRIEL ARRIAGA 
presenta para 

este último semestre del 
año una nueva canción 
que hace un giro total 
en su carrera musical, 
en esta no solo se nota 
una renovación de estilo 
a través de la fusión que 
hace del mariachi con 
instrumentos y sonidos 
característicos del regio-
nal mexicano, identidad 
que lleva construyen-
do hace un par de años 
sino también en su ima-
gen, en donde se nues-
tra imponente y elegante 
a la vez. «BORRACHO 
ES MEJOR» es el tema 
con el que el artista quie-
re dar un nuevo aire a 

su carrera. Este sencillo 
es composición del can-
tante de música popular 
YEISON JIMÉNEZ quien 
lleva una gran amistad 
con GABRIEL ARRIA-
GA y por esto le confía 
una de sus letras para 
que sea interpretada de 
manera majestuosa, la 
canción narra el dolor de 
un hombre que se cansa 
de hacer todo para recu-
perar su relación, para 
que la llama del amor se 
renueve y decide dejar 
todo y refugiarse en el 
alcohol. La producción 
musical de este nuevo 
éxito se llevó a cabo en 
Bogotá en los estudios 
de Titán Productions.

El video se rodó en Sopó, 
Cundinamarca bajo la di-
rección de 5c Produccio-

nes y es protagonizado 
por la modelo y presen-
tadora colombiana Lore-
na Bautista quien junto 
a GABRIEL ARRIAGA 
representan esa pareja 
que definitivamente ya 
no puede estar junta. En 
el se ve al caballero de 
la ranchera en su faceta 
más empoderada soste-
niendo su decisión de no 
seguir mientras esa mu-
jer que amó se arrepien-
te de lo que dejó partir.

GABRIEL ARRIAGA es 
sin duda uno de los más 
grandes representantes 
en su género en Colom-
bia lo que hace que cons-
tantemente este de gira 
por el territorio nacional 
y que tenga el respaldo 
permanente de su pú-
blico. «BORRACHO ES 

MEJOR» está disponible 
en plataformas digitales 
y YouTube  mientras el 
artista continúa con sus 
compromisos.«El Caba-
llero de la Ranchera», 
reconocido por su talento 
innato que ha desarro-
llado durante sus más 
de 20 años de trayecto-
ria artística, en la cual 
ha grabado 15 trabajos 
discográficos. Ha sobre-
salido con varios de sus 
temas como «Aunque 
No Sea Mayo» el himno 
para las madres en Co-
lombia, «La Noche Per-
fecta», «Letra Chiquita», 
«La Vecina», «Gallo de 
Pelea», «Esta Vida Es 
Un Ratito», «De Quien 
Te Agarras», entre otros.

Ha marcado la diferen-
cia por ser el pionero en 

cantar a caballo en el 
país, destacándose por 
presentar en sus espec-
táculos los más bellos 
ejemplares, adiestra-
dos con alta escuela y 
su respaldo musical de 
muy alta calidad y pre-
sentación tanto en sus 
show en tarima como en 
grandes plazas. Llegan-
do en los últimos años 
a Las Vegas, Los Ánge-
les, Costa Rica, Estados 
Unidos, Madrid, Ecuador 
y México país en donde 
también se hizo la pro-
ducción de uno de sus ví-
deos y algunos temas de 
su álbum «Banda» com-
puesto por 11 temas, por 
lo cual Gabriel Arriaga es 
considerado el primero 
en Colombia en traer el 
género banda, innovan-
do su formato musical.

Gabriel Arriaga



El diario de todos!!
19

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 25 DE OCTUBRE

EL FANTASMA

EL FANTASMA
FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Paulina Soroti

Las reglas ya no son las 
reglas en MasterChef Cele-
brity luego de las recientes 
determinaciones del jurado.

Primero, aguantaron que 
Cony Camelo, luego de 
varios días de inasistencia 
estuviera en el programa 
sin mayor castigo que el de-
lantal negro y luego de una 
prueba en la que no hizo 
mayor cosa, subiera al bal-
cón.

Luego en una competen-
cia para preparar el mejor 
postre, la beneficiada fue 
la periodista de Blu Radio y 
próximamente presentado-
ra del Canal RCN, Dominica 
Duque.

El capítulo 95 de Master-
Chef Celebrity Colombia 
fue de los que más interac-
ciones han generado por 
parte de los seguidores y 
fieles televidentes del Canal 
RCN. Esto se debe a que la 
premisa principal era que 
se iba a desarmar el top 10 
porque salía una celebri-
dad, pero al final no pasó 
eso.

Lo anterior despertó varios 
puntos de vista, ya que se 
suponía que Dominica Du-
que se iba a convertir en la 
eliminada más reciente de 
MasterChef y eso no suce-
dió.

Según el argumento de los 
jueces jurados del formato 
culinario, todos los partici-
pantes cocinaron tan bien 
que ninguno merecía des-
pedirse.

Además, la presentadora 
Claudia Bahamón especi-
ficó que la situación se po-
dría repetir, siempre y cuan-
do todas las celebridades 
vuelvan a presentar platos 
de la alta cocina en perfec-
tas condiciones.

Como se suponía, la deci-
sión agradó y a la vez dis-

gusto. Por ejemplo, Cateri-
ne Ibargüen se mostró muy 
contenta y recibió con todos 
los poderes a Dominica Du-
que en el balcón, pero los 
gestos de otros talentosos 
cocineros no fue el mismo.

Precisamente, dos de las 
mujeres que se convirtieron 
en tema de conversación 
en redes sociales fueron 
las actrices Cony Camelo 
y Carolina Cuervo, ya que, 
por lo que se evidenció, 
comprendieron lo que ocu-
rrió, pero a la vez discrepa-
ron por la forma en la que 
se está llevando el juego 
culinario.

En efecto, una de las ac-
trices no tuvo problema en 
cuestionar las reglas de 
MasterChef Celebrity Co-
lombia 2024.

Las reglas son algo suma-
mente importante en Mas-
terChef, ya que cuando 
se quiebran o rompen hay 
consecuencias, una de las 
más álgidas fue la elimi-
nación del actor Alejandro 
Estrada. Entonces, como 
hubo una transformación 
en el primer reto de elimi-
nación del top 10, Carolina 
Cuervo abrió su corazón y 
sembró la duda.

«Las reglas ya no son las 
reglas» , señaló Cuervo de-
bido a que no fue eliminado 
en MasterChef Celebrity.

Pese a todo, es preciso de-
jar claro que las reglas de 
MasterChef se mantienen, 
solo que puede haber cam-
bios dado el caso en el que 
la competencia se muestre 
en los más altos estánda-
res. Lo cierto de todo es 
que está reñido el juego.

Las redes sociales no han 
permanecido en silencio 
y han hecho todo tipo de 
comentarios sobre las par-
ticipantes, el programa y el 
mismo canal RCN.
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LA TIERRALA TIERRA
DE LA CABEZA DE LA CABEZA 
DE GATO     DE GATO     

Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Es parecido a una estrella, pero nunca llegó a 
ser lo suficientemente masiva como para empezar a arder. «El resultado de los vientos descendentes que 

despejaron las nubes de los niveles superiores, revelando un material más oscuro debajo».

¿POR QUÉ SE ESTÁ ¿POR QUÉ SE ESTÁ 
OSCURECENDO LA OSCURECENDO LA 

ATMÓSFERADE JÚPITER?ATMÓSFERADE JÚPITER?

Hace 511 descubrieron
el Océano Pacífico:


