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Introducción 

El presente trabajo de investigación analiza el ‹‹paro cívico de Buenaventura, 

vivir con dignidad y paz en el territorio, 2017›› desde una mirada del ‹‹movimiento 

social afrocolombiano››. Esta iniciativa académica nace con el objetivo de 

comprender el significado político y social de la protesta cívica de Buenaventura. 

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico se 

encuentra poblado en su gran mayoría por personas que se identifican como 

afrodescendientes. Las condiciones de vida de estas comunidades están 

configuradas por un racismo estructural que niega constantemente sus derechos, 

reproduciendo la desterritorialización, marginalización y empobrecimiento. 

Frente ese racismo estructural las comunidades afrodescendientes 

desarrollan procesos de concientización, organización y movilización en defensa 

de los derechos de ciudadanías étnicas, consagrados en los artículos 7,8 y 13 de 

la Constitución de 1991, al igual que en la ley 70 de 1993, donde se reconoce a 

la población afrodescendiente del Pacífico de Colombia como un grupo étnico con 

derechos especiales como la propiedad colectiva, los consejos comunitarios, la 

circunscripciones especiales, la etnoeducación, entre otros. 

El paro cívico de Buenaventura es un proceso amplio que para el año de la 

movilización logró articular a más de 100 organizaciones en una Asamblea 

General que es el ente máximo de toma de decisiones, vale subrayar, que dentro 

de la estructura del paro existe un Comité Central donde participan los 

coordinadores de cada una de las mesas de trabajo (donde se recogen las 

reivindicaciones) y los voceros del Comité Ejecutivo, tanto los coordinadores 

como los voceros se encargan de evaluar los avances que hay en cada una de 

las mesas de trabajo, finalmente son los voceros del Comité Ejecutivo o como los 

denominan algunos el Comité del paro cívico quienes llevan las discusiones a los 

espacios de interlocución con los delegados de Gobierno.  



4  

El paro cívico de Buenaventura del año 2017 es una acción política y social 

masiva que logro detener por 20 días la actividad portuaria, obligando al Gobierno 

Nacional, Departamental y Distrital a comprometerse a resolver de forma urgente 

los problemas sociales que existen en el territorio, garantizando los derechos de 

las comunidades afros a partir de la ley 1872. 

Así la investigación sobre el paro cívico de Buenaventura vivir con dignidad 

y paz en el territorio del año 2017 es un ejercicio que busca profundizar sobre los 

procesos de organización, movilización y electorales en los que participan los 

afrodescendientes para ejercer sus derechos de ciudadanías étnicas territoriales.  

 Esta investigación es importante para las comunidades afrodescendientes 

porque ayuda a visibilizar los problemas de los habitantes del Pacífico por medio 

de intelectuales y lideres sociales afros que describen la lucha histórica para 

erradicar el racismo de las instituciones públicas.  

Para conocer el significado social y político es importante en un primer lugar 

retomar los antecedentes del movimiento social afrodescendientes a partir de una 

revisión bibliográfica donde se identifican líderes, organizaciones, 

reivindicaciones y logros en el régimen político. 

Esto se hace con el fin de volver a la revolución de Haití, al panafricanismo, 

al Movimiento de Liberación Nacional Africana, al Movimientos Social 

Afronorteamericano y al Movimiento Social Afrodescendiente de América Latina 

y el Caribe y recuperar una memoria de las reivindicaciones que se alzan en el 

pensamiento afrodescendiente y generan una perspectiva global sobre los 

problemas de los pueblos afros.  

En una segunda medida es crucial abstraer los conceptos del movimiento 

social y movimiento social afrocolombiano con el fin de utilizarlos para el análisis 

político y social de las entrevistas de los líderes del paro cívico de Buenaventura. 

De ese modo se abordará la ‹‹teoría de movilización de recursos››, la cual observa 
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a los movimientos social de una forma racional, al contar estos actores políticos 

con una durabilidad en el tiempo y una organización que le permite incorporar sus 

objetivos a las agendas de Gobierno.  

En el estudio de los movimientos sociales se continua con la ‹‹teoría de la 

acción sociológica››, propuesta por Touraine (1965), quien comprende a los 

movimientos sociales como sujetos creadores de nuevas conciencias, 

imaginarios y discursos contrahegemónicos. 

 En esa primera corriente de autores occidentales también se tiene en 

cuenta lo dicho por Tilly (2005), con la ‹‹teoría de los nuevos movimientos 

sociales››, la cual abre un panorama para observar cómo se transforman las 

‹‹organizaciones››, las ‹‹demandas›› y los ‹‹repertorios de protesta›› de los sujetos 

políticos por medio de las nuevas ‹‹tecnologías de la información››. 

El debate epistémico que se propone se encuentra compuesto en un 

segundo lugar por la ‹‹teoría decolonial››. Wallerstein (2005), introduce el 

concepto de ‹‹sistema-mundo›› con el propósito de cuestionar la ‹‹modernidad››, 

al igual, incluye la categoría de sistema interestatal que se caracteriza por una 

soberanía territorial, ejecutiva, legal y militar que le permite organizar y controlar 

a la sociedad hacia la incesante acumulación del capital. 

 En esa corriente, se suma los aportes de Dussel (2000), Quijano (2000), 

Mignolo (2000) advirtiendo sobre el impacto de la ‹‹colonialidad›› en el 

conocimiento y en la división del trabajo y la geografía a partir de la raza y el 

género. 

Cornonil (2000) en esa línea teórica suma el concepto de ‹‹globocéntrismo›› 

para expresar una nueva dinámica del sistema-mundo-moderno-colonial que 

busca desmantelar el Estado Social de Derecho a partir de la privatización del 

patrimonio nacional, de un sistema fiscal favorable a las grandes rentas y por 

ende próspero para la acumulación del capital y la concesión de territorios a 

multinacionales para la explotación de los recursos naturales. 
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Escobar (2000) es un autor que comparte el concepto de ‹‹lugar›› a partir 

del conflicto que existe entre las dinámicas globales de la economía y los 

conocimientos de lo local, donde los movimientos sociales son sujetos que 

promueven los conocimientos de lo étnico, colectivo y territorial, originado una 

práctica ecológica. 

 Este último autor nos permite articular la perspectiva ‹‹decolonial›› con la del 

concepto de ‹‹movimiento social afrocolombiano››, ya que su trabajo practico lo 

hace con las comunidades afrodescendientes del Pacífico, analizando como las 

comunidades afrodescendientes son sujetos de un territorio, donde hay una 

relación holística que crea una resistencia del territorio. 

  Se tiene en cuenta los conceptos de ‹‹conciencia negra›› y 

‹‹cimarronismo›› del líder y sociólogo Juan de Dios de Mosquera (2007) con el 

propósito de incluir una perspectiva teórica que comprenda a los movimientos 

sociales desde una memoria y sentir afrodescendiente. 

 En ese orden, se presenta el concepto de ‹‹movimiento social 

afrocolombiano›› de Carlos Agudelo (2005) quien nos dice que el movimiento 

social afrocolombiano además de caracterizarse por un conjunto de líderes y 

organizaciones que buscan mejorar la vida de los afrodescendientes se 

cohesiona por una identidad étnica.  

 William Mina Aragón (2003) nos recuerda que el movimiento social 

afrocolombiano es ante todo política, porque lo que se encuentra en juego es la 

distribución del poder y la transformación de las instituciones.   

Finalmente, desde una perspectiva global e histórica de ‹‹movimiento social 

afrodescendiente›› Agustín Lao Montes (2009), comprende a los movimientos 

sociales como campos de acción y comunicación, que desarrolla acciones 

formales e informales, al igual que cuenta con una autonomía frente al Estado y 

los partidos políticos, además, clasifica a los movimientos como antisistema o pro 

sistema. 
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En el tercer capítulo se aborda la realidad del ‹‹paro cívico de 

Buenaventura››, a partir de una descripción sociodemográfica de la población de 

Buenaventura que tiene en cuenta las variables de la población según sexo, edad, 

etnia y víctima. Además de mencionar la ‹división política administrativa y la 

relevancia ecológica para conocer las particularidades que se encuentran en el 

territorio y en las personas que lo habitan, las fuentes de información son el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Unidad para las 

víctimas y El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

En la descripción cuantitativa se resalta el PIB y el ingreso per cápita para 

dar a grandes rasgos el porcentaje de la producción de Buenaventura con 

respecto al departamento del Valle del Cauca, y se dimensiona la realidad laboral 

de la ciudad por medio del porcentaje de personas empleadas en la formalidad. 

Las fuentes de información corresponden al Plan de Desarrollo Buenaventura 

digna 2020-2023 y al DANE.  

En el análisis cuantitativo se incluye la producción de cada uno de los 

sectores económicos del Distrito especial a partir de exponer las toneladas 

producidas de todos los sectores de la economía de acuerdo a la información del 

Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural de Buenaventura y al Ministerio de 

Agricultura 2016. 

Frente al tema de la educación se expone la cobertura neta de la educación 

básica y media. Las fuentes de información serán la Secretaría de Educación del 

Distrito y el Sistema Integral de Matrícula (SIMAT). En esa medida, es sustancial 

sumar el porcentaje de jóvenes que acceden a la educación superior, un dato que 

se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo Buenaventura digna 2020-2023. 

Por último, para analizar el ‹‹paro cívico de Buenaventura›› desde el 

‹‹movimiento social afrocolombiano›› se realizaron y sistematizaron entrevistas a 

líderes sociales que participaron de la protesta a partir de variables como 

gobierno, líderes, organizaciones, demandas, acciones, debilidades, retos y 
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logros del paro.     

Estos relatos son fundamentales porque a partir de la voz de los líderes 

sociales afrodescendientes se identifica el impacto que tiene el ‹‹sistema-mundo-

moderno-colonial-globocéntrico›› sobre el territorio y la vida de las personas que 

lo habitan, además, se observa la relación conflictiva que hay entre gobierno y el 

movimiento social afrodescendiente,  este último, se caracteriza por su capacidad 

de investigar, organizar, coordinar, movilizar, exigir y evaluar los acuerdos 

pactados con el gobierno.  
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CAPÍTULO 1 / LA LUCHA DE LAS CIUDADANÍAS ÉTNICAS TERRITORIALES 

 

En la primera parte se desarrolla los antecedentes del ‹‹Movimiento Social  

afrodescendiente›› teniendo en cuenta preguntas como ¿Cuál fue el contexto del 

origen y evolución de la política afro? ¿Quiénes participaron de las revueltas, 

protestas, revoluciones, fundaciones de nuevos Estados, organizaciones 

internacionales, ideologías y colectivos de arte? ¿Cuáles fueron sus 

reivindicaciones? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Cómo se adaptó el ‹‹sistema-

mundo-moderno-colonial›› a la emancipación de los africanos? 

 

Para poder dimensionar el paro cívico de Buenaventura 2017 desde una  

perspectiva del ‹‹Movimiento Social Afrocolombiano››, hay que entender en primer 

lugar que el concepto afrocolombiano sujeta la vida de las ciudadanías étnicas a 

una memoria del continente de África. Esto significa saber el rol que han ejercido 

los afrodescendientes en la historia de la modernidad para ser ciudadanías libres. 

  

1.1 Los albores de la libertad africana 

A finales del siglo XV, los navíos de las monarquías de España y Portugal 

atravesaban el Océano Atlántico, recorriendo las Costas del África y luego 

‹‹descubriendo›› América o también como se le denominaría en el reino de la 

Corona Española las ‹‹Indias Occidentales››. Este hecho produjo para el siglo XVI 

la destrucción cultural, territorial y demográfica de la población originaria de 

Mesoamérica. Luego, a causa de la falta de mano de obra para las minas y las 

plantaciones en América, las monarquías de Portugal y España promovieron la 

trata negrera de África, una invención moderna que siguió replicando Francia y el 

Reino Unido de forma hegemónica en el siglo XVIII y XIX, sin desconocer la 

participación de todos los Estados de Europa como Holanda y Bélgica que 

practicaron la esclavización y colonización durante 500 años en diferentes 

períodos de la historia (Wabgou et al. 2012), (Quijano, 2000), (Dussel, 2000) y 
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(Hernández, 2019). 

 

Frente a si son 20, 50, 100 o 200 millones de hombres y mujeres 

desarraigadas de sus pueblos no hay consenso. Pero si sobre su calidad de ser 

un crimen de lesa humanidad, al generar un sistema de violencias ejercidas por 

las monarquías y los Estados-Nación sobre la vida de los pueblos denominados 

amerindios y africanos (Hernández, 2019), (Wabgou et al. 2012), (Ki-Zerbo, 1980) 

La expansión del ‹‹sistema-mundo-colonial-moderno-globocéntrico›› desde 

el siglo XV hasta el XXI, crea regímenes políticos, instituciones y leyes que 

encierran la pluralidad de voluntades y formas de ser diferente a occidente, 

homogenizando las identidades culturales y sociales del territorio.  

El Estado ‹‹moderno›› avasalla suspicazmente las tradiciones milenarias de 

culturas étnicas e impone en el arte, la ciencia y la religión un canon ‹‹moderno›› 

como centro geopolítico del conocimiento y del ser. Lo que implica la exclusión de 

epistemologías amerindias y africanas, prácticas ecológicas o ritos de convivir 

con la Tierra (Escobar, 2000). 

La herida causada por la colonialidad es física y psicológica, al dejar ríos de 

sangre y vacíos ontológicos para los grupos étnicos a los cuales les fueron 

impuestos espejos ideológicos donde no se podían ver porque estaban 

simbolizados por el reflejo del mundo ‹‹blanco››, es decir, no podían cultivar sus 

raíces, memorias, lenguajes y saberes. 

A pesar de ello, la ‹‹conciencia afrodescendiente›› es la protagonista de 

descolonizar la existencia y complejidad del ser en la modernidad, causando 

revoluciones, independencias, reformas democráticas y cambios históricos, 

importantes de resaltar para dar sentido a las ideas y acciones del movimiento 

social afrocolombiano en camino a su autonomía y soberanía. 

Un primer ejemplo son las ‹‹guerrillas cimarronas››, primeros grupos 

antisistema en enfrentar el régimen colonial, que junto a las resistencias de los 



11  

pueblos milenarios de Mesoamérica componen la vanguardia de las fuerzas 

étnicas que reclaman libertad, territorio, autonomía y la memoria de su cultura 

ancestral (Mosquera et al. 2010: 365- 379). 

Este grupo de africanos prófugos de la esclavitud se caracterizan por 

protegerse en fortalezas militares construidas con palos denominados 

‹‹palenques›› o ‹‹quilombos›› como los denominaron en Brasil. Su lugar de 

resistencia, estaba protegido por la naturaleza y por las trampas puestas 

estratégicamente alrededor para dificultar el avance de los colonizadores. 

Entre las figuras que sobresalen en el primer período de protesta está 

Benkos Biohó, de origen africano, que llegaría en condición de esclavizado al 

finalizar el siglo XVI a Cartagena de Indias. Su rol fue el de orientar a los africanos 

a la libertad, organizó a las guerrillas cimarronas e ideó las estrategias de 

resistencia y de ofensiva contra la Corona Española. Su logro, fue el de fundar el 

primer pueblo libre de América, San Basilio de Palenque1, hoy considerado por la 

Unesco como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. 

La hazaña lograda por Benkos Biohó y la unión de los grupos de personas 

africanas en las guerrillas cimarronas es un primer referente sobre las fórmulas 

utilizadas por los africanos para negociar con la administración colonial la paz, y 

llegar acuerdos sobre el reconocimiento de soberanía, territorialidad e identidad 

de los africanos en América (Mosquera et al. 2007), (Wabgou et al. 2012), (Mina, 

2003), (Zapata, 1989). 

Cabe resaltar en este primer escenario de lucha antisistema la participación 

                                                   
1 “[…] al Palenque de San Basilio lo hace diferente, en primera instancia, el ser el único palenque 
que llevó a la corona española a hacer un pacto de paz, lo que llamaron en ese entonces “entente 
cordial”. Ese pacto permitió que Palenque de San Basilio fuera autónomo en su lengua, en su 
organización, en su ritualidad, en su economía y en todos sus aspectos internos, a diferencia de otros 
palenques, que estaban regidos por las directrices de la corona y por las de la Iglesia. El Palenque 
de San Basilio firmó el pacto de paz con la Corona en 1713. Ningún otro palenque, ni en América ni, 
particularmente, en nuestro territorio colombiano, obtuvo ese carácter; de allí que al Palenque de San 
Basilio se le llame “el primer pueblo libre de América” (Pérez Palomino, 2006: 2) citado en (Wabgou 
et al. 2012). 
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de la mujer, al respecto, Espinosa y Friedemann dicen “en la lucha de los 

cimarrones, las mujeres afros combatieron aguerridamente con dardos, macanos 

y lanzas, enfrentándose a los españoles” (1993, p.105). Así, se puede concluir 

que los palenques han sido creaciones colectivas de hombres y mujeres afros 

para resistir al racismo del ‹‹sistema-mundo-moderno-colonial››.  

Por otra parte, profundizando en el tema del lenguaje del palenque, William 

Mina (2003), nos recuerda: 

[l]a invención del palenquero como lengua franca es el intento de buscar un punto de 

convergencia para buscar la libertad y afirmar la identidad; sin comunicación común 

hubiese resultado casi imposible unificar el proyecto del fin de la servidumbre de los 

afros aquí en América […] El espíritu de la resistencia solo adquirió unidad y cohesión por 

la invención de una lengua afrocolombiana que rememoraba la lejana, pero siempre 

presente riqueza lingüística-cultural africana de infinidad de lenguas y de un sinfín de 

tradiciones (p.71). 

Los afrodescendientes tomaron varios caminos para lograr la ‹‹libertad›› en 

el ‹‹sistema-mundo-moderno-colonial››, entre ellos vale retomar el episodio de las 

comunidades afrodescendientes de las tierras bajas del Sur del Pacífico de 

Colombia;  desde el siglo XVII-XVIII las prácticas para conquistar la libertad no 

fueron en su mayoría provocadas por hechos políticos violentos como las guerrillas 

cimarronas del Caribe, al contrario, fue un proceso de liberación pacífica, que se 

logró a partir del pago del trabajo extra de los esclavizados africanos en las minas 

de oro, quienes acordaron con los administradores de las minas días libres para 

trabajar y obtener un ingreso que soportara su manutención (Almario, 2014). 

El acuerdo económico entre los administradores y esclavizados se daba a 

causa de que existían muchos factores que afectaban la explotación eficiente del 

oro en las Cuencas hidrografícas del Pacífico, la falta de vías y una intrépida selva 

tropical no permitía que desarrollara la lógica esclavista de la Costa Atlántica. Las 

consecuencias del acuerdo económico fue la continua liberación de los africanos, 

quienes se empezaron a organizar una comunidad africana libre que gravitaba 

alrededor de las cuadrillas mineras. 

Esta dinámica de auto-manumisión se acelera a mitad del siglo XIX con la 
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abolición de la esclavitud que termina por generar la migración de los 

afrodescendientes al Sur del Pacífico de Colombia, un proceso que para algunos 

autores lo han clasificado como la Etnogénesis. Esto significa un nuevo renacer 

para los descendientes de los esclavizados, una oportunidad para hacerse con el 

territorio, de recorrerlo, de simbolizarlo, de mitificarlo, de crear una ontología del 

lugar (Almario, 2014), (Agudelo, 2005). 

Además, en el primer ciclo de protesta afrodescendiente, no se puede 

olvidar, uno de los hechos políticos más trascendentales de la Diáspora Africana: 

La Revolución de Haití. Un momento histórico en el que madura la ‹‹conciencia 

africana›› por ser ejercida y movilizada en el espacio público con eficacia para 

derrumbar los cimientos del orden imperial europeo, de acabar con las sociedades 

esclavistas en expansión y fundar un sistema político en un proyecto de libertad 

africano, de ciudadanías diferentes, incluyente en una visión étnica y de género, 

un Estado pluriverso. 

La experiencia histórica de Haití nos permite identificar las lógicas 

inhumanas de la trata esclavista llevada a cabo por Europa, en este caso 

específico, las acciones tanto de las monarquías como la de los revolucionarios 

franceses fue para negar la libertad de los africanos en la colonia Saint Domingue. 

La isla era la perla caribeña colonial de los franceses que estaba en constante 

expansión, como argumenta Trotman: 

Para 1789 la población esclava de Saint Domingue era un poco inferior al medio millón, lo 

cual representaba 85% de la población total. De acuerdo con la base de datos sobre el 

tráfico de esclavos atlántico del Instituto DuBois Atlantic, entre 1726 y 1796 los tratantes de 

esclavos blancos depositaron unos 646 986 africanos en Saint Domingue. Existieron 

períodos de masiva importación de trabajo esclavo. Entre 1751 y 1755 hubo 56 348 

arribos y otros 191 510 entre 1764 y 1775. Otro gran período de masiva importación fue 

el de 1776-1778, tan sólo en estos tres años llegaron 63 453. La mayoría de los arribos 

se dio entre 1784 y 1791, cuando 260 732 africanos fueron desembarcados en la colonia. 

En esos ocho años que condujeron al levantamiento, los africanos llegaron en un 

promedio de 32 000 por año. Era un ritmo inigualado en cualquier otra colonia esclavista 

de la época (2008, p.103). 

Trotman (2008), afirma que para 1787 Santo Domingo dominaba la 
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producción mundial de azúcar y café, contando con más de 7.000 plantaciones: 

[…][U]nas 3 800 pequeñas —3 000 con añil y 800 con algodón—, 2500 medianas con 

café y aproximadamente 800 grandes con azúcar. Este último producto, el azúcar, no sólo 

era la fuente real de la riqueza de la colonia, sino también el mayor consumidor de trabajo 

esclavo africano. En 1789 requería unos 4 100 barcos para trasladar estos productos entre 

la colonia y su metrópoli (p.p. 99-100) 

Frente a estas injusticias raciales, Toussaint Louverture y Jean jacques 

Dessalines fueron líderes políticos y militares de oposición colonial que disputaron 

por la libertad de su territorio con los ejércitos de las fuerzas imperiales europeas 

como por ejemplo el ejército de Napoleón, finalmente vencidos los imperios de 

Europa, los revolucionarios africanos fundan el primer Estado por antiguos 

esclavizados. Dando pasos al reconocimiento de ciudadanías diferentes al de la 

Revolución Francesa, un Estado que se solidarizaba como un espacio libre para 

cualquier africano que deseara la libertad, al igual de reconocer una igualdad de 

condiciones laborales tanto para las mujeres como hombres afros (Trotman, 2008: 

97-115). 

Más tarde, los procesos de independencias en el continente de América, 

utilizaron a la población esclavizada como vanguardia en los ejércitos para 

conseguir la liberación de la Corona Española. Pero, las demandas por la libertad 

de los africanos y sus descendientes no fueron escuchadas en el nuevo orden 

que se instalaba, en especial, fueron apaciguadas por el ‹‹colonialismo interno›› 

y el ‹‹racismo estructural›› (Hernández, 2019), (Mignolo, 2007). 

En el caso de la realidad de los afrocolombianos que lucharon por desatar 

a América de la administración española, se destaca la participación del Almirante 

Padilla, entre las victorias que conquisto está la de atacar el fuerte de San Felipe 

de Cartagena y derrotar el ejército español el 24 de junio de 1821, además de 

participar en la batalla de Maracaibo culminada el 24 de julio de 1823. Es de 

resaltar su rol político como miembro del Colegio Electoral de la provincia de 

Cartagena de 1825. Sin embargo, fue sentenciado a muerte el 22 de octubre de 
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1828 a causa de conspirar una sublevación contra Bolívar por el incumplimiento 

del pacto de liberación de los esclavos (Wabgou et al. 2012: 61-63). 

A fin de cuentas, se puede precisar que la fundación de las nuevas 

Repúblicas organizó a la sociedad en una invención política moderna: el Estado-

Nación. El cual, es un poder estructural que otorgó una nueva identidad política: 

la ciudadanía, con el fin de legitimar el nuevo régimen ideológico en el que la 

sociedad iba a convivir. Supuestamente con está identidad política todos iban a 

ser considerados iguales y libres ante la ley y las diferencias raciales marcadas 

por la Colonia desparecían como por acto de magia o de ‹‹mestizaje››. 

Pero como ya se ha afirmado con Mignolo (2007) con Quijano (2000) y 

Dussel (2000) la idea de ciudadanía constituida por los reformistas del hemisferio 

occidental, Bolívar y Jefferson, eran márgenes conceptuales eurocéntricas que 

no se ajustaban a la experiencia de los pueblos étnicos, por lo que las Cartas 

Magnas2 de todas la naciones termino por re afirmar el poder de los hombres 

blancos, propietarios, mayores de edad y alfabetizados, adaptando el sistema 

colonial a la estructura política de la República (Pisano, 2012), (Wabgou et al. 

2012). 

Esto quiere decir que mientras se cohesiona una Nación en reafirmar lo 

hispánico se excluye identidades como las de la población afrodescendiente y 

amerindia. Ese proceso de ir hacia los valores blancos lo han denominado 

algunos autores como un proyecto de blanqueamiento3. En general, se puede 

decir que es la acción de imponer un conocimiento producido por la supremacía 

blanca, única dotada de la razón y verdad (Pisano, 2012). 

El primer ciclo de protesta del movimiento social afrodescendiente se 

                                                   
2 Documento que contiene deberes y derechos de la ciudadanía 
3 Como explicó el psiquiatra Miguel Jiménez López en 1920, la “sangre blanca” representaba una 
garantí de “progreso, producción y de estabilidad política y social”. De acuerdo con él, su introducción 
hubiera “ahogado” paulatinamente la “sangre” aborigen y “negra”, que representaban “un elemento 
permanente de atraso y regresión” Citado por Pisano (2012, p. 50). 
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caracteriza porque en dicho momento histórico es el nacimiento del ‹‹sistema-

mundo-moderno-colonial››. El descubrimiento de América, o más bien, su 

invasión, es la que abre las puertas a Europa para extender su geografía y la de 

imponer la división del trabajo y la naturaleza a nivel internacional por medio de la 

invención eurocéntrica de la ‹‹raza››. 

Las conciencias cosmogónicas de pueblos milenarios son fragmentadas en 

el mundo cristiano y civilizado, pero parcialmente porque en el instante que se 

impone la ideología moderna se originan las estrategias de resistencias para 

escapar al dominio colonial, injusto y desigual. ¿Las acciones? Múltiples, desde 

los aguerridos movimientos cimarrones, revueltas esclavistas y la cúspide de la 

conciencia africana: la revolución de Haití, hasta la experiencia de las 

comunidades afrodescendientes del sur del Pacífico de Colombia, que en su 

destino esclavista contaron con una geografía favorable para que no se 

reprodujera el colonialismo de la misma manera que en la costa Atlántica. 

Sin embargo, la restructuración del ‹‹sistema-mundo-moderno-colonial›› 

impuso nuevas lógicas de dominación, la vida de Haití puede servirnos de 

ejemplo, de cómo cambiaron las estrategias de la esclavización a una más 

sofisticadas, como la deuda pública que impuso Francia a Haití de 150 francos de 

oro con el objetivo de reparar a los antiguos propietarios de las plantaciones 

esclavistas, está contradicción del ‹‹sistema-mundo- moderno-colonial›› significó 

el retraso de la isla por dos siglos, una Nación sitiada por su rebeldía. 

1.2. Despertar cultural y político en el Caribe y Norte América 

El segundo ciclo de protesta está enmarcado en un período de 1914-1945, 

en dicho lienzo de tiempo y espacio se singulariza la ‹‹conciencia 

afrodescendiente›› porque fortalece una meditación transnacional crítica sobre el 

‹‹racismo››, el ‹‹colonialismo interno›› y la prolongación de las injusticias sobre los 

afrodescendientes que se sostienen luego de las independencias de América y 

el Caribe. 
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William E.B. Du Bois sociólogo norteamericano fue un intelectual que 

contribuyo a defender un principio de unidad de todos los afrodescendientes sin 

importar las fronteras políticas y geográficas. Una de las acciones políticas del 

líder fue en la Conferencia Panafricana de Londres donde propuso dar un giro a 

la organización, al solicitar transformar la Asociación Africana en dicho encuentro. 

Por tal razón, se obtuvo más tarde la ramificación de la Asociación Africana en 

Gran Bretaña, EE. UU y las Indias Occidentales Británicas. 

Asimismo, Du Bois ordenó una lista de reivindicaciones en la que se incluían 

los derechos civiles y políticos de todos los africanos y sus descendientes 

dispersos por el mundo a causa de la ‹‹Diáspora Africana››. Para cumplir dichas 

demandas, proponía favorecer las relaciones entre los pueblos africanos y el 

trabajo mancomunado de organizaciones en busca del desarrollo educativo, 

industrial y comercial, junto con aprobar legislaciones a favor del bienestar de los 

afrodescendientes (Hernández, 2019), (Mina, 2003). 

A esta ola de protesta panafricana, se suma el pensamiento del jamaicano 

Marcus Garvey, quien en 1914 fundó la Asociación Universal para el 

Mejoramiento de los Negros (UNIA). A partir de su fundación, se encargaron de 

expresar el legado de África, de cuestionar una identidad vacía influida por el 

‹‹eurocentrismo››, que tenía el objetivo de imposibilitar la libertad total del ser 

cultural, ya que para el mundo ‹‹blanco›› eran personas sin alma y sin derechos 

por naturaleza. 

En los discursos Marcus Garvey expresaba un deseo de no olvidar quienes 

eran los afrodescendientes en un tono profético, invitaba a describir cual había 

sido el destino de sus ancestros antes y después de las Repúblicas de América, 

las Antillas y demás pueblos descolonizados, que seguían siendo maltratados a 

pesar de que las Cartas Magnas les había otorgado la libertad. Para Marcus 

Garvey no bastaba con que la ley proclamara su libertad, se necesitaban acciones 

para resarcir la vida de personas sin tierras, identidad, y derechos sociales y 
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políticos. 

El panafricanismo es un proyecto ideológico político y cultural que intenta 

unir las realidades históricas de los afrodescendientes en un solo relato, memoria 

y lucha contra la Diáspora Africana. En todos los caminos de los afros está 

presente una dominación colonial, una explotación laboral, una violencia 

epistémica, una segregación institucional, una marginación y una voz de 

resistencia a todas ellas, que se alza en la escena pública para reclamar justicia 

(Hernández, 2019). 

A este auge de pensamientos, se suma el marxismo de C.L.R James, nacido 

en Trinidad y Tobago en 1904. El historiador es reconocido por su obra Los 

Jacobinos Negros (1938). En ella analiza la revolución haitiana a partir de un 

diálogo entre las categorías marxistas y la ‹‹raza››. Siendo así un pionero en el 

marxismo negro que busca traspasar la tendencia economicista del marxismo al 

integrar un sujeto histórico particular y no al proletario (Hernández, 2019). De esta 

forma, afirmar que la explotación laboral dependía de unas relaciones de poder 

‹‹racial›› y no exclusivamente de ‹‹clase››, como lo explica con la Revolución de 

Haití. 

En su estancia en Estados Unidos defendió una agenda para la 

emancipación del proletariado afronorteamericano, que en sus condiciones de 

existencia era oprimido por una estructura racista social de la que el blanco 

proletariado no era víctima, por lo tanto, las reivindicaciones que proponía C.L.R 

James consistían en reparar otras violencias diferentes a las de ‹‹clase››. 

Este período del tiempo se alimenta del Renacimiento de Harlem, un barrio 

de Nueva York que empezó a ser poblado por los migrantes que escapaban de 

los regímenes segregacionistas de los Estados del Sur de Norte América. En 

aquel lugar urbano industrializado se gestionó proyectos de arte como la 

Asociación de artistas de Harlem, establecido en 1935 por la escultura Augusta 

Savage, el artista Charles Alston y la muralista Elba Lightfoot. Estos artistas 
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recrearon las experiencias de los afronorteamericanos en un sistema esclavista 

impuesto por los ‹‹blancos›› y contaron los aportes de los africanos en la identidad 

estadounidense y en la construcción de un país que se volvió potencia mundial 

gracias a la explotación esclavista del trabajo en los cultivos de caña y algodón. 

A estas expresiones culturales, se incorpora en 1932 la revista Légitime 

Défense, producida por un grupo de estudiantes martinicanos residentes en 

París, entre ellos se encuentra Etienne Léro, Thélus Léro, René Ménil, Jules-

Marcel, Michel Pilotin, Maurice- Sabas, Quitman, Auguste Thésée y Pierre 

Yoyotte. Estas publicaciones mantenían un discurso anticolonialista, 

anticapitalista, y anti razonamiento occidental. Las bases de su pensamiento se 

encuentran en las discusiones del surrealismo y marxismo de comienzos del siglo 

XX. Especialmente, se sustrae de la visión de los surrealistas la apelación a la 

liberación espiritual ensalzando lo ‹‹primitivo›› como argumento de crítica a las 

posturas de civilización moderna. 

Lo ‹‹primitivo›› en este caso se refería a la herencia africana, vital visibilizar 

y comunicar en un ambiente popular que ayudara a la formación de una identidad 

colectiva, fundamental para lanzar a las masas a subvertir los poderes coloniales 

de la isla (Toledo, 2018: 130-134). 

1.3 Movimiento de liberación nacional anticolonial, antisistema de África y 

Norteamérica 

El tercer ciclo de protesta que menciona Agustín Lao Montes es vital en la 

cartografía del Movimiento Social Afrodescendiente porque a nivel internacional 

se gestan proyectos políticos e ideológicos anticoloniales, antimperialistas y 

anticapitalistas, dinamizados por los Movimientos de Liberación Nacional de 

África4 quienes se rebelaron contra el poder colonial de los países europeos a 

                                                   

4 Algunos Partidos Políticos y/o Movimientos para la Liberación Nacional: - Comité para la Unión 
de Togo (CUT) de Sylvanus Olimpio en Togo; -Congreso del Partido del Pueblo (CPP) de Kwame 
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mitad del siglo XX, y del Movimiento Social Afronorteamericano de los años 60 

originado para derrumbar el sistema segregacionista de los Estados Unidos. 

La segunda Guerra Mundial contó con el apoyo de las colonias africanas y 

asiáticas quienes en medio de dicha experiencia histórica se permearon de un 

contexto político donde afloraban ideologías y nuevas estrategias militares, de las 

cuales abstrajeron los principios de la democracia, socialismo, libertad, igualdad 

y justicia social para conspirar posteriormente entre los pueblos africanos en un 

proyecto de liberación nacional que frenara el avasallador poder colonial europeo. 

De esta manera, acabada la segunda Guerra Mundial, los Movimientos de 

Liberación Nacional de África se organizaron para finiquitar con las divisiones 

políticas impuestas en la Conferencia de Berlín en 18845 (Wabgou, 2012). 

                                                   
Nkrumah; -Partido Neo Detour en Tunez, liderado por Habib Burguiba; ; -Movimiento Nacional 
Congoleño (MNC, 1958) en el Congo Belga, de Patricio Lumumba (1925 – 1961); -Partido 
Progresista de Guinée (PPG), de Fode Mamadou Touré ; -Reunión Democrática Africana (RDA, 
creada en 1946), con Félix Houphouët-Boigny; -Partido Democrático de Guinea (PDG), sección 
guineana de la RDA, de Sekou Touré; -Unión de la Poblaciones Camerunesas (UPC) en Cameroun, 
de Ruben Um Nyobé et Felix Roland Moumié; Bloque Democrático Senegalés (BDS, 1948) en 
Senegal de Leopoldo Sedar Senghor; - Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo 
Verde (PAIGC, 1956) de Amílcar Cabral; - Organización Popular del África Suroccidental (en inglés, 
South-West Africa People's Organisation –SWAPO-, 1960) en Namibia, de Sam Nujoma; - Frente de 
Liberación de Moçambique (FRELIMO, 1962) de Eduardo Chivambo Mondlane (1962-1969) y 
Samora Machel (1970-1975). Algunos de estos Sindicatos son: -Sindicato de los Correos (en 
francés, Postes et Télécomunications –PTT-) con Sekou Touré como secretario general en 1945; -
Unión General de sindicatos en el África Negra (UGS), con Félix Houphouët-Boigny Algunas de 
estas asociaciones de estudiantes son: -Federación de Estudiantes del África Negra en Francia 
(FEANF, creada en 1950) en África francesa: impulsó el nacimiento de la Presencia Africana; -
Unión de Estudiantes del África del Oeste (en inglés, West African Student Union –WASU- creada 
en 1925- ) en el África anglófona; -Movimiento de la Juventud Nigeriana (en inglés, Nigeria Young 
Movement –NYM-) en Nigeria. 

5 […]Para Gran Bretaña: que deseaba crear una especie de ruta o conexión desde El Cairo en el 
norte de África, hasta la ciudad de El Cabo, en Sudáfrica, prácticamente lo logró, puesto que definió el 
control sobre Egipto y Sudán, Uganda, Kenia, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue y Botswana. Asimismo, 
Londres controlaba Nigeria y Ghana. - Para Francia: su dominio abarcó la mayor parte del África 
occidental, desde Mauritania hasta Chad, más Gabón y el Congo. -Para Bélgica: el centro de África 
fue su zona de dominio, particularmente en el enorme territorio -y rico en recursos naturales y 
minerales denominado Congo Belga. - Para Portugal: Mozambique en la parte oriental y Angola en 
la parte occidental del continente, fueron sus <<asignaciones>>. -Para Italia: la Somalia italiana y 
una porción de Etiopía. - Para Alemania: Namibia y Tanzania probaron ser posesiones insuficientes 
para las aspiraciones germanas. - Para España: se asignó un territorio pequeño, en comparación con 
lo que las otras potencias recibieron: la actual Guinea Ecuatorial” (Wabgou, 2012: 40-41). 
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Antes de lograr las independencias de África, existieron resistencias 

africanas para contrarrestar la arremetida colonial de Europa. Un proceso más 

complejo que la colonización de América, ya que en ésta expansión del ‹‹sistema-

mundo-moderno-colonial›› participaban múltiples actores, como lo describen muy 

bien Wabgou, (2012). Estos fueron los intentos de resistencia por parte de los 

africanos ante el ‹‹sistema-mundo-moderno-colonial››: 

En efecto, en África, se registran (1) Etiopia como un punto de resistencia gloriosa en la 

medida que Menelik II…; (2) Senegal donde (a) Sheik Ahmadou Bamba resistió a los 

franceses hasta su deportación a Gabón (1895- 1902) …; (3) Ghana -antigua Gold Coast- a 

finales del siglo XIX…; (4) Togo -antiguo Togoland (batalla de Binaparba, 1897). (5) Mali - 

antiguo Sudán francés…; (6) Benín - antiguo Dahomey- (7) La región de Natal -África del 

Sur- (1816–1879) (p.p. 48-49). 

Las resistencias que se presentaron a lo ancho del continente fueron arduas, 

heroicas y dejaron huellas profundas en los referentes de la liberación nacional, 

sin embargo, no alcanzaron para frenar las estructuras de poder colonial de 

Europa. 

A mitad del siglo XX existe un escenario internacional favorable para hacer 

irreversible las independencias de los pueblos de África. A nivel global estaba 

activa la política mediante la celebración de las Conferencias en Bandung, en el 

año de 1955, lugar en el que se reunieron una serie de países africanos y asiáticos 

dispuestos a constituir un bloque histórico denominado los ‹‹no alineados››. Un 

proyecto político fuera de los márgenes de las ideologías hegemónicas de la 

Segunda Guerra Mundial. 

En ese ambiente global, se suma la Conferencia de Accra6, realizada en la 

capital de Ghana en el año de 1958, contando con la participación de: Egipto, 

Etiopia, Ghana, Liberia, Libia, Marruecos, Sudán y Túnez. Esta conferencia da 

continuidad a un sujeto histórico político de África que reclama su soberanía, 

democracia, justicia y libertad bajo principios de solidaridad con los demás 

                                                   
6 Accra la Primera Conferencia de Estados Independientes Africanos 
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pueblos colonizados, fortaleciendo la unión de identidades africanas oprimidas. 

Estos coloquios políticos y culturales celebrados en África y Asia se 

reafirman en un dato histórico ofrecido por Naciones Unidas, una institución 

intergubernamental que registra en los 60 a 16 nuevos Estados independientes 

provenientes de África. Este hecho es un logro político del Movimiento de 

Liberación Nacional contra el colonialismo, imperialismo y lo que se ha decidido 

llamar en la investigación ‹‹sistema-mundo-moderno-colonial››. 

Pasando a la segunda fase del tercer ciclo de protesta afrodescendiente que 

estipula Agustín Lao Montes, se encuentra en la cartografía del movimiento social 

afrodescendiente, el furor del movimiento afronorteamericano. Estados Unidos en 

su enmienda XIII otorgó la abolición de la esclavitud, pero como en todos los 

países no incluyó una reparación integral a los derechos de las personas que 

fueron cruelmente explotadas en un régimen político que se beneficiaba 

intensamente de reproducir una actividad deshumana. Sin embargo, luego de la 

enmienda XIII los estados del Sur continuaron implementando leyes 

segregacionistas que impedían el acceso de los afroamericanos en los escenarios 

democráticos y a los sistemas de educación y salud. 

Sobre las ‹‹acciones de resistencias›› que ejercieron cabe decir que fueron 

amplias, creativas, pacíficas, rebeldes, desobedientes y dignas. Una de las 

primeras ideologías del movimiento social afronorteamericano fue el 

‹‹nacionalismo››, que fue abanderada por un clérigo presbisteriano llamado 

Robert Finley, este afirmaba que los americanos ‹‹negros›› eran en esencia 

africanos, por tal motivo, el Estado debía garantizar a los afronorteamericanos las 

condiciones de retorno a su lugar de origen, de tener la oportunidad de construir 

una Nación próspera y progresista en África (Mina, 2003). 

Como afirma Du Bois, el cual analiza la ciudadanía de los afroamericanos: 

[…] el afronorteamericano lo es y no lo es. Lo es, porque los une una lengua, una 
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institución, una religión y no lo es, porque su otra parte está en África y en todo lo africano. 

El panafricanismo de Dubois no era un segregacionismo afro en América del Norte, sino 

un plan de acción basado en el derecho y la exigencia de igualdad entre todos los 

ciudadanos, fuesen o no afros (p.257). 

Podemos rescatar de los primeros líderes afronorteamericanos una 

iniciativa de volver a ser lo que las instituciones blancas les habían negado a causa 

de alterar su realidad y forzar el olvido de sus cosmogonías. En esas ataduras de 

las instituciones religiosas, educativas, militares y legales segregacionistas, los 

líderes invitaban regresar a África, volver a la madre que les había dado la 

geografía, la vida, la comunidad, la cultura y la libertad. 

A esté huracán de líderes afronorteamericanos se incluye la figura 

emblemática de Martin Luther King, líder espiritual que desarrolló una protesta 

pacífica para las reivindicaciones socio-políticas de los afrodescendientes, 

enunciando un discurso de reconciliación de las relaciones raciales del país por 

medio de la igualdad de los derechos civiles de todas las identidades hasta el 

momento excluidas de ciudadanía. 

Denunciando las cadenas de la segregación y discriminación racial, 

materializadas en las continuas violaciones de la policía y de un Estado racista 

que dispersaba y criminalizaba las protestas pacíficas, se logró que el Congreso 

estadounidense aprobara la Ley de Derechos Civiles (que prohibió discriminar en 

lugares públicos según raza, sexo o color de piel). (Mina, 2003) 

En esa lista de líderes afronorteamericanos con una vocación profeta y de 

un trabajo de redimir la identidad ancestral está Drew Alí, líder del ‹‹movimiento 

de musulmanes negros››. Un ser humano que aportó a descolonizar los 

imaginarios ‹‹blancos›› desde un hábito espiritual musulmán, invitando a fundar 

la nación del Islam por medio de los afronorteamericanos que empezaban hablar 

en árabe, leer el Corán, dejar de comer cerdo y se cambiaron el nombre americano 

buscando significar la renuncia de los sentidos mundanos de placer y consumo de 

occidente. Fue un esfuerzo por recuperar una identidad ancestral libre del dominio 
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epistémico ‹‹blanco›› y de la Iglesia católica.  

En esa vertiente se incluye el perspicaz ‹‹Malcolm X››, figura política que 

decidió cambiar su apellido como método de protesta a las representaciones 

impuestas por los ‹‹amos blancos››. En un principio optó por el odio hacia el 

hombre ‹‹blanco›› como estrategia de unión de los afronorteamericanos. Empero, 

en su versión más autónoma, desligado de la ortodoxia de una religión 

musulmana, se sujetó por un nacionalismo que había tenido efecto en las 

independencias de África. Por consiguiente, excitaba una voluntad revolucionaria 

para reconocerse libres y propender por una igualdad social, luchando por un 

territorio propio y por una patria afronorteamericana (Mina, 2003). 

Huey Newton es un líder afronorteamericano insigne propulsor del 

movimiento ‹‹Panteras Negras››, quien agitaba las banderas en conquista de los 

derechos humanos, la justicia social, la vivienda digna y la paz, además de una 

educación incluyente de los valores americanos y africanos. Los principales 

problemas que identificaba la organización de las Panteras Negras eran el 

capitalismo y el racismo. Las formas de resistir pasaban por patrullas armadas para 

defenderse y confrontar el orden establecido por el régimen político de los Estados 

Unidos. Un líder que se destacó en el agitado escenario público de los años sesenta 

es Stokely Carmichael, quien luchó por la autodeterminación de los afros de 

Norteamérica, para él, los afros se debían organizar de forma independiente para 

acumular fuerza, poder y reconocimiento en los espacios de decisiones, 

conquistando sus derechos económicos y políticos por medio de las vías 

electorales (Mina, 2003). 

Este tercer ‹‹ciclo de la raza›› marca en la geopolítica una ruptura a razón 

de la insumisión de las ‹‹conciencias afrodescendientes›› en la lucha por la libertad 

y en contra de todas las formas de ‹‹colonialidad›› y ‹‹racismo››. Los logros del 

‹‹movimiento de liberación nacional›› y el ‹‹movimiento social 

afronorteamericano›› fue la transformación de los regímenes racistas. En el caso 



25  

de África se representó con la fundación de nuevos Estados en la década de los 

60 y más tarde en Estados Unidos sería por medio de la firma de los derechos 

civiles y el hundimiento del régimen segregacionista. 

1.4 Movimiento Social Afrodescendiente en América Latina y el caribe 

Estos proyectos políticos antirracistas y anticolonialistas de África y Estados 

Unidos tendrían eco en América Latina a través de los afrodescendientes en 

diferentes períodos del tiempo. Por ejemplo, en el libro de Wabgou (2012) y 

Pisano (2012) señalan para la década de los 40 del siglo XX un hecho histórico 

del ‹‹movimiento social afrocolombiano››. 

En materia, según lo investigado por Pisano (2012), los hechos del ‹‹Día del 

Negro›› fueron los siguientes: 

En el «Día del Negro» se desarrollaron particularmente actividades culturales. En la 

mañana de ese día, el grupo de manifestantes invadió la Sala de Música de la Biblioteca 

Nacional, donde lograron cambiar el programa y obtuvieron que se incluyeran las 

canciones de cantantes norteamericanos como Marion Anderson y Paul Robeson. Dejada 

la Biblioteca Nacional, el grupo se dirigió a las calles del centro de la ciudad, donde 

«invadió» algunos cafés: Natanael Díaz pronunció algunos discursos, se recitaron poemas 

de Candelario Obeso y Jorge Artel y se leyeron algunos capítulos de la novela Sangre 

negra de Richard Wright. Además, los manifestantes rindieron un minuto de silencio como 

homenaje a la memoria del intelectual negro norteamericano George Washington Carver. 

Por la tarde, el grupo hizo algunas representaciones musicales, que incluyeron bailes 

como la cumbia y la rumba. La manifestación terminó por la noche, cuando los estudiantes 

se dirigieron hacia la Plaza de Bolívar. Allí, frente a la estatua de Simón Bolívar, Adolfo 

Mina Balanta pronunció un discurso en el cual, por un lado hizo una apología del 

«Libertador» y por el otro se quejó de que él no hubiese completado su obra con la total 

liberación de la gente negra. Según el relato de Manuel Zapata Olivella, a este punto, tanto 

por el ruido provocado por los oradores como por las quejas de algunas personas que 

pasaban por la plaza y que acusaron al grupo de insultar la memoria del «Libertador», 

intervino la policía. Mientras algunos participantes huyeron, Natanael Díaz, Marino 

Viveros, Adolfo Mina Balanta, Delia y Manuel Zapata Olivella fueron conducidos a la 

estación de policía, donde estuvieron toda la noche (pp.66- 67) 

Esta fue una iniciativa llevada a cabo por un grupo de estudiantes 

afrocolombianos,7 de las regiones del norte del Cauca y del Atlántico, inscritos en 

                                                   
7 Más tarde, estos mismos estudiantes junto con otras figuras políticas afros se destacan en la 
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las Universidades de Bogotá. Los jóvenes afrodescendientes decidieron organizar 

el ‹‹Día del Negro›› en solidaridad con los afronorteamericanos oprimidos por la 

segregación racial de los Estados Unidos. Especialmente, se manifestaron los 

jóvenes estudiantes afrodescendientes por el linchamiento de obreros afros en 

Chicago (Pisano, 2012: 71). 

Está generación rebelde de afrocolombianos la compone Manuel Zapata 

Olivella, Delia Zapata, Marino Viveros, Adolfo Mina Balanta, Elías Martán 

Góngora, Natanael Díaz y otros líderes afros que empezaron también a 

manifestar las desigualdades raciales en el país, promoviendo un ‹‹Club Negro›› 

con el fin de generar en la opinión pública una ‹‹conciencia›› de los problemas de 

exclusión, invisibilidad, marginalidad y empobrecimiento de los afros en Colombia. 

Pasando a un contexto geopolítico, en la década de los 50, luego de finalizar 

la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los 

imperios que disputaron a nivel mundial el dominio de zonas estratégicas para 

alcanzar sus influencias económicas, políticas, sociales y culturales. Pero el 

hundimiento sorpresivo de la URSS en la década de los 80 puso como única 

potencia hegemónica a los Estados Unidos y dio ruedas a un nuevo proyecto de 

globalización conocido como el ‹‹neoliberalismo››. Un sistema de ideas que busca 

la reducción del Estado Social de Bienestar e implementa reformas como la de 

Margaret Thatcher en el Reino Unido o la de Pinochet en la Constitución de Chile 

y lo que finalmente se definiría en el Consenso de Washington, que se puede 

enmarcar como unas directrices para que los Estados puedan flexibilizar los 

mercados nacionales a partir de la firma de tratados de libre comercio, 

desinstalando una política fiscal hacia la renta, disminuyendo el gasto público, 

vendiendo las empresas públicas y entregando nuevos territorios a corporativas 

                                                   
política a nivel local, regional y nacional por medio de la adscripción a partidos políticos, en 
especial, vale resaltar, el Partido Liberal, un actor que posibilitó lograr alcaldías y representaciones 
en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República para los afrodescendientes. Es 
un tema que se abarcara en mayor profundidad en el tercer capítulo. Ver: (Wabgou et al. 2012), 
(Blandón y Perea, 2015), (Pisano, 2012). 
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multinacionales (Hernández, 2019). 

Las consecuencias del neoliberalismo en América y el Caribe han sido la 

colonización de territorios que antes no estaban en los intereses del capital. Un 

ejemplo son las selvas tropicales del Pacifico y algunas islas del Caribe de 

Colombia (Mosquera et al. 2010: 300). Además, otro impacto negativo del 

‹‹sistema-mundo-colonial-moderno-globocéntrico›› es la pérdida de soberanía de 

los Estados, la desaparición universal de los derechos de la salud, empleo, 

educación y servicios públicos, aumentando las desigualdades y las injusticias 

(Ibíd.: 26-27). 

 El ‹‹sistema-mundo-colonial-moderno-globocéntrico›› reproduce un 

huracán de violencia en América Latina, especialmente en las tierras colectivas 

de los afros e indígenas que son en su mayoría zonas de reserva natural. Los 

grupos étnicos son despojados del territorio por el terror que infunden grupos 

armados ilegales (Hernández, 2019), quienes actúan como mercenarios, 

financiados por grandes empresarios y multinacionales que acrecientan sus 

intereses. (Blandón y Perea, 2015), (Wabgou et al. 2012). 

En ese sentido, ante nuevas opresiones y violencias que ejerce el 

‹‹sistema-mundo-moderno-colonial-globocéntrico›› en los ‹‹territorios››, surge a 

nivel de América Latina organizaciones indígenas, afros, campesinas y populares 

que conforman agendas políticas entorno a conquistar un reconocimiento étnico, 

territorial, social y político en las Constituciones, trasgrediendo las cartas magnas 

escritas en el siglo XIX por medio de figuras jurídicas como la pluriétnica, 

multicultural y participativa. (Mosquera et al. 2010), (Wabgou et al. 2012). El 

primer caso registrado es la constitución de Nicaragua de 1987, pionera en la 

región por cambiar de paradigma, al reconocer la pluralidad social y étnica 

(Blandón y Perea, 2015). 

 Lo mismo acontece en Colombia, con la Constitución de 1991, una apertura 

para pasar de un régimen político centralista y conservador a un Estado 
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multicultural. En esta parte, cabe señalar el rol que tuvo el ‹‹movimiento social 

afrocolombiano›› para que en la Asamblea Nacional Constituyente se aprobara el 

artículo transitorio 55, un triunfo jurídico fundamental de las ‹‹comunidades 

afrodescendientes›› porque desde la abolición de la esclavitud hasta finales del 

siglo XX no contaban con una ley a favor que las hiciera sujeto de derechos de 

una identidad afrocolombiana y un territorio colectivo. 

Hay que recordar que a causa de la debilidad del ‹‹movimiento social 

afrocolombiano›› no se pudo concertar un líder político que representara en la 

Asamblea Nacional Constituyente los derechos propuestos por las comunidades 

afros, pero a pesar de ello, el ‹‹movimiento social afrocolombiano›› desplegó 

estrategias de protesta como la toma pacífica a entidades públicas, marchas 

cívicas y el ‹‹telegrama-negro›8›, sin desconocer las alianzas con los indígenas, 

ex miembros de la guerrilla del M-19 y otros sectores que respaldaron e hicieron 

posible la aprobación de los derechos afrodescendientes (Agudelo, 2005), 

(Wabgou et al. 2012). 

Diógenes Díaz, en su artículo ‹‹El Decenio de los Afrodescendientes: la 

pugna entre los movimientos sociales y los Estados y Gobiernos›› considera que 

la convocatoria que se hizo en Sudáfrica fue un hito en la lucha de la política 

antirracistas por parte de los movimientos sociales que ganaron espacios 

internacionales y promovieron una agenda política que propendió eliminar el 

racismo y la discriminación estructurada y reproducida por los Estados y por las 

supremacías de grupos que se favorecen por la explotación del ‹‹otro›› (Blandón 

y Perea, 2015). 

En ese orden, la agenda política internacional se compromete a que cada 

Estado formule un diálogo entre civilizaciones que tuviera como principio los 

derechos humanos, la libertad, la diversidad, el reconocimiento político y cultural. 

                                                   
8 El cual consistió en que se enviaran 250.000 telegramas a los constituyentes pidiendo la inclusión 
de los negros como realidad étnica dentro de la reforma constitucional. 
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Todo lo anterior mediante acciones afirmativas y políticas públicas que estuvieran 

diseñadas a superar el racismo. 

 La Alianza Estratégica de Afrodescendientes en América Latina y el Caribe 

es una evidencia de las relaciones que existen entre los movimientos de América 

Latina para alcanzar sus objetivos en los escenarios internacionales porque esta 

Alianza Estratégica de los afrodescendientes se congregó para hacer un bloque 

de lucha y coordinar los argumentos políticos para direccionar la defensa de los 

derechos de los afrodescendientes en la conferencia de Durban, Sudáfrica, en el 

año 2001. 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratados de Libre 

Comercio de los pueblos (ALBA-TCP) es otro claro ejemplo de encuentro entre 

pueblos étnicos. En su Décima cumbre presidencial del ALBA-TCP 2010 llevada 

a cabo en la ciudad de Otavalo Ecuador, se reunieron las autoridades indígenas 

y afros con el fin de evaluar y reformular las políticas públicas en los países, para 

desarrollar estrategias de rescate del patrimonio cultural y la elección anual de 

autoridades que comuniquen los resultados e informen los avances de las 

políticas. 

Se suma el IV Encuentro Internacional del Movimiento Social 

Afrodescendiente y Transformaciones Sociales en América Latina y el Caribe en 

2011, en oposición al Año Internacional de los Afrodescendientes celebrado el 

mismo año por Naciones Unidas. En ese IV Encuentro Internacional se conforma 

una alianza progresista, antiimperialista con el fin de tomar distancia de la afro 

derecha, promovida en los Estados Unidos, que se queda solamente en 

reivindicaciones de índole cultural y no afronta una mirada estructural, la cual se 

propondría en el foro permanente del afrodescendiente en Naciones Unidas y la 

declaración del Decenio de los Afrodescendientes (Ibid: 377-386). 

El último ‹‹ciclo de la raza›› se diferencia por un contexto en donde el 

‹‹sistema-mundo-moderno-colonial-globocéntrico›› es encarnado por un proyecto 
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neoliberal que utiliza al Estado para flexibilizar los aranceles de los mercados 

nacionales, agenciar una política fiscal a favor de la renta, disminuir el gasto 

público y vender el patrimonio nacional, lo que termina por fracturar a la 

humanidad de América Latina en sociedades altamente desiguales y en un 

sistema imperfecto para acabar con la ‹‹pobreza›› y desigualdad. 

A su vez, el ‹‹sistema-mundo-moderno-colonial-globocentrico›› prolonga la 

violencia física y epistémica sobre las comunidades étnicas. Existen casos como 

el de Colombia donde los grupos armados ilegales o legales utilizan el terror como 

un mecanismo de despojo sistemático de los territorios de las comunidades 

afrodescendientes con el fin de acrecentar los intereses de los músculos 

financieros y grandes capitales. 

El despojo es físico y ontológico, en primer lugar, físico porque las 

comunidades llegan a las ciudades desprovistas de vivienda, servicios públicos, 

empleo, educación para sus hijos y salud para sus familias. En segundo lugar, los 

afrodescendientes cargan con una violencia psicológica a causa de la expoliación 

de la memoria sobre el territorio y la eliminación de sus imaginarios y prácticas 

ancestrales de vida. 

Ante la opresión del ‹‹sistema-mundo-moderno-colonial-globocentrico››, el 

‹‹movimiento social afrodescendiente›› no ha tardado en manifestarse en la opinión 

pública. Iniciando procesos de organización, movilización pacífica y resistencia 

cultural que permitiera la interlocución con los Estados y Gobiernos, transformando 

los aparatos del poder al integrar matrices de legislaciones a favor de la identidad 

étnica y la protección cultural, cumpliendo con los acuerdos internacionales 

firmados por los Estados. 

Los ‹‹movimientos sociales afrodescendientes›› y ‹‹étnicos›› son una 

apuesta por constituir la ‹‹democracia›› a partir de la movilización de ‹‹conciencias 

históricas››, ‹‹étnicas›› y ‹‹territoriales››, veedoras de las transformaciones de los 

regímenes políticos. Refrendando en las calles lo estipulado en las nuevas 
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Constituciones pluriétnicas y multiculturales. Las estrategias que han utilizado los 

movimientos sociales ha sido la creación de Alianzas a nivel de todo el continente, 

creando bloques de pensamiento anti-hegemónico, anticolonial y antisistema que 

gana en los campos internacionales la inclusión de nuevos derechos que deben 

ser incorporados en los Estados. 
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CAPÍTULO 2 / MOVIMIENTO SOCIAL AFROCOLOMBIANO: UN HORIZONTE 

DE CIUDADANÍA ÉTNICA-TERRITORIAL. 

 

El 16 de mayo del año 2017, en las calles del Distrito Industrial Portuario, 

Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura9, se manifestaron las ciudadanías afros 

junto con otros sujetos y sectores políticos en una ‹‹protesta pacífica›› a causa de 

la carencia de políticas de Estado para revertir las ‹‹desigualdades estructurales›› 

a las que han sido sometidas a lo largo de la historia ‹‹moderna››10. 

De acuerdo al informe hecho por la Defensoría del Pueblo (2017), las 

ciudadanías organizaron y coordinaron un Comité Cívico que se denominó 

Buenaventura, vivir con dignidad y paz en el territorio, contando con alrededor de 

110 organizaciones, entre las que se mencionan están las Comunidades [Afros11], 

Indígenas y otros sectores (Ibíd.:4). Esta ciudadanía pluriétnica bloqueó las vías 

principales que conectan al puerto, impidiendo la circulación de mercancías y 

desacelerando el ritmo del ciclo económico de los grandes capitales. Sumado a 

ello, la ciudadanía desbordó los espacios públicos con expresiones culturales, 

ollas comunitarias, actos simbólicos y otros repertorios de protesta que 

mantuvieron paralizada la ciudad alrededor de un mes. 

La ‹‹desobediencia civil›› fue el recurso clave ejercido por las ciudadanías 

afros para dar apertura a las mesas de negociación entre los voceros del Paro 

Cívico y el Gobierno Nacional, y así, posicionar ocho (8) puntos claves que 

direccionaran los ejes de los acuerdos. Éstos son los ocho (8) lineamientos: 1) la 

prevención y atención en la salud; 2) la recuperación y conservación de los 

                                                   
9 Definido así por la ley 1617 del año 2013. 
10 Por ‹‹modernidad›› se va a entender un proceso histórico que está ligado sustancialmente al de la 

‹‹colonialidad››. Conceptos y dinámicas expuestas por el libro ‹‹Buenaventura: un puerto sin 
comunidad›› (CNMH, 2015). 

11 En el informe de la Defensoría del Pueblo aparece el nombre de Comunidades Negras, sin 
embargo, apelando a un argumento decolonial, se decide utilizar la expresión ‹‹afro››, para aludir al 
rescate de la herencia de África, y de proseguir con un discurso crítico, que advierte sobre las 
intenciones del lenguaje colonial moderno de invisibilizar y negar la cultura de los otros con 
calificativos como la palabra ‹‹negro››. 
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ecosistemas estratégicos degradados; 3) cobertura y calidad en todos los niveles 

de enseñanza de la educación; 4) fortalecimiento de la cultura; 5) servicios 

públicos; 6) justicia y reparación; 7) ordenamiento territorial; 8) fortalecimiento de 

la economía. 

Las demandas propuestas por el Comité del Paro Cívico de Buenaventura 

vivir con dignidad y paz en el territorio están sujetas a varios artículos de la 

Constitución de 1991, en un inicio los lineamientos políticos se encuentran 

adscritos en el Artículo 1 al reconocer a Colombia como una República 

descentralizada, participativa, democrática y pluralista. Las reivindicaciones 

también se escudan en el Artículo 7 al comprometer al Estado a reconocer y 

proteger la identidad étnica y cultural, tema que se vincula al Artículo 13 al decir, 

“todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma 

protección y trato de autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional, lengua, religión […]”. 

Existe otro elemento jurídico de las Comunidades Afros para apelar a la 

defensa de sus derechos, es la ley 70 de 1993. Una continuidad del artículo 

transitorio 55, que termina por asignar una identidad étnica a las personas que 

viven en las tierras baldías de la Cuenca del Pacífico, denominándolas 

‹‹Comunidades Negras››. Dicha ley se caracteriza en grandes rasgos por ofrecer 

una territorialidad colectiva, un reconocimiento de la identidad africana, una 

educación étnica pertinente, además, una autonomía política que le otorga 

soberanía en las estructuras políticas como los consejos comunitarios; gobiernos 

locales que tienen la función de elegir y defender los proyectos económicos, 

sociales, políticos, culturales y ecológicos acordes a los derechos de los 

afrodescendientes12. 

                                                   
12 Esto se entrelaza con la consulta previa, un mecanismo soberano de los pueblos étnicos, que es 
respaldado en la ley 21 de 1991, por medio de la cual se ap  rueba el Convenio número 
169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la 
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 Con base en esto, y a otras leyes como la ley antidiscriminación 1482 del 

2011, el documento CONPES 2909 de 1997, el documento CONPES 3180 del 2002 

y el documento CONPES 3310 del 2004, en conjunto fueron insumos que 

respaldaron las voces de los líderes del Paro Cívico para luchar por los derechos de 

los afros en Buenaventura en el año 2017. 

La protesta cívica de los afrodescendientes culminó el 6 de junio del año 

2017 con el acuerdo firmado por el Gobierno de turno de Juan Manuel Santos y 

los voceros del Paro Cívico de Buenaventura, esto representó un logro más para 

las ciudadanías afrodescendientes, que se traduce en la sanción de la ley 1872 

del 2017 por la cual se compromete al Estado a diseñar un plan integral de 

desarrollo para el distrito especial y crear un fondo autónomo que garantice los 

recursos financieros para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos de 

Buenaventura. 

En la indagación histórica de Buenaventura, se reseña que, a principios del 

siglo XIX, empiezan a surgir chozas de paja en la isla Cascajal, conformando un 

asentamiento donde los primeros habitantes eran comerciantes, indígenas y 

afrodescendientes, dedicados a la pesca artesanal y a la agricultura. 

Buenaventura entre 1840 y 1860 se conforma en villa, luego, entre 1864 y 1887 

logra estatus de municipio, independizándose de Cali (Aprile-Gniset, 1993). 

Al acabar el siglo XIX y con él las guerras civiles, se posibilita que las élites 

políticas andinas lleven un plan de modernización sobre el puerto de 

Buenaventura con el propósito de fortalecer el rendimiento de las operaciones 

comerciales de los empresarios del departamento del Valle del Cauca y las 

importaciones de los extranjeros (CNMH, 2015). Pero solo a mitad del siglo XX las 

modernizaciones culminan y tendrían resultados inmediatos en el puerto de 

Buenaventura al exportar e importar en 1944 la misma cantidad de mercancía que 

los puertos del Caribe. 

                                                   
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 
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Este contexto, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica 

(2015), produce una nueva ola de migraciones, cambiando las condiciones 

sociodemográficas del municipio, al generar una segregación socio-espacial entre 

los grupos económicos extranjeros y los afrodescendientes. Los primeros, 

encargados de las exportaciones e importaciones producidas por el puerto, 

construido con los parámetros de la modernidad, al igual que los barrios de los 

empresarios, mientras los habitantes del Pacífico eran designados a los trabajos 

de carga, limitados a esta área al no tener la formación académica suficiente para 

ejercer labores especializadas.  

Existe otro hito en Buenaventura y es Puerto de Colombia (Colpuertos), 

fundada en el año de 1961; Su incidencia en las comunidades afrodescendientes 

fue relevante al transfigurar la realidad sociodemográfica de Buenaventura al crear 

empleos y permitir que las familias afrodescendientes tuvieran una mayor 

oportunidad de movilidad social (CNMH, 2015). 

Esto, significaba en muchas ocasiones la oportunidad para que los hijos de 

los trabajadores afrodescendientes accedieran a mejores instituciones de la 

educación superior, lo que llevó al despertar de nuevas conciencias que ayudaron 

a dimensionar las injusticias de las ciudadanías afros y a ejercer acciones de 

justicia social en los cargos públicos que disputaban a través de los sindicatos y 

partidos políticos (Ibíd.:47- 48). 

Los intereses que se expresan en el gobierno de Betancur están 

relacionados directamente con las agendas internacionales de Plaidecop, Plan 

Pacífico y Agenda Pacífico XXI; las cuales desarrollan megaproyectos de 

infraestructura, principalmente, para la extracción de hidrocarburos y son 

promotoras de un nuevo paradigma Estatal. 

En Colombia, ese paradigma se adopta en las reformas del Gobierno de 

Cesar Gaviria, mediante la ley 1ª de 1993, la cual transformó el modelo público de 

Puertos de Colombia a uno privado. Por ello, el Puerto de Buenaventura fue dado 
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en concesión a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRB). La 

investigación realizada por Jiménez y Delgado (2008) precisa: 

La creación de la SPRB (Sociedad Portuaria de Buenaventura) […] estuvo acompañada 

de un proceso de modernización tecnológica y reingeniería administrativa que redujo el 

número de empleos de 10.000 en 1990 a 4.200 en 1996, y a una caída en los salarios 

mensuales promedio de casi 2 millones de pesos a poco menos de 600 mil […] (p.198) 

En consecuencia, surge una fractura entre puerto y comunidad. El impacto 

que dejó la modernización tecnológica del puerto de Buenaventura sobre los 

afrodescendientes es confirmado por las cifras del Censo del año 2005, la cual 

expone un indicador de pobreza multidimensional del 66.53%. Al desmenuzar el 

indicador se observa que el empleo informal llega al 94.36 %, el bajo logro 

educativo al 69.41%, mientras el aseguramiento en salud al 49.07 %. Esta lectura 

estadística evidencia el impacto de la modernidad sobre la población 

afrodescendiente que ha sido esclavizada, marginada y empobrecida.  

Los guardianes de los bosques tropicales a causa de enfrentar los grandes 

capitales sufren una multiplicidad de violencias, provocadas por las acciones de 

terror de los grupos armados ilegales, como amenazas, masacres, 

descuartizamiento de personas y el desplazamiento masivo, acciones de 

violencia que reproducen de nuevo la dispersión africana, pero ahora, 

fragmentando el mundo afrocolombiano, su relación con el territorio, su 

comunidad, su lugar de vida, forzadas a habitar un espacio urbano vacío de 

instituciones públicas que salvaguarden los derechos mínimos de vida. 

El paro cívico de Buenaventura dio lugar a la Ley 1872 de 2017, en la que se 

dictan las medidas para el desarrollo integral del Distrito Especial Industrial, 

Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura y además se implementa el 

Fondo para el Desarrollo Integral denominado ‹‹Fonbuenaventura››, que tiene 

como objetivo financiar los proyectos urgentes para que los habitantes de 

Buenaventura mejores sus condiciones de vida. 
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2.1 Definiciones del movimiento social desde Occidente 

El recorrido histórico de los movimientos sociales comienza con la ‹‹teoría 

del comportamiento colectivo›› formulada por Smelser (1963). El sociólogo 

desarrolla un marco teórico abordando a las protestas como una ‹‹acción 

colectiva››, espontánea, sin institución, irracional y sin duración en el tiempo y en 

el sistema. Una visión negativa del movimiento social que también fue criticada 

por sobreponer el interés individual sobre el colectivo. 

Para Wabgou (2012) “[el] movimiento social afrocolombiano no cabría en 

esta lógica del comportamiento colectivo, ya que las características de lo 

espontáneo, marginal y poco calculador que esta teoría plantea no se ajusta al 

carácter étnico, colectivo y racial que tiene el movimiento social afro”, explica 

entonces que la teoría de (Smelser, 1963) no aplica para el ‹‹movimiento social 

afrocolombiano›› porque contrario a lo que supone la teoría de la acción colectiva 

el movimiento social afrocolombiano ha demostrado en la realidad política del país 

un carácter racional, institucional y de perdurar en el tiempo. Prueba de ello es la 

ley 70 de 1993, un proceso que evidenció el nivel de articulación y coordinación 

de la protesta afrodescendiente, y de su eficacia al lograr que las reivindicaciones 

de los pueblos afros estuvieran consagradas en la Constitución de 1991. 

Luego de una perspectiva teórica negativa de los movimientos sociales, 

aparece en Estados Unidos en los años 70 la ‹‹teoría de movilización de 

recursos››, expuesta en un inicio por MacCarthy y Zald (1999: 24-30). En ella se 

transforma la mirada del ‹‹movimiento social›› al pasar de una organización 

marginal e irracional a una ‹‹institución racional›› que calcula su acción de 

acuerdo a una fórmula de ‹‹costo-beneficio››. Esto, cambia la observación que se 

hace del objeto de estudio, en cuanto, la ‹teoría de recursos›› propone otorgar un 

carácter ‹‹temporal›› a la movilización, una apropiación de los integrantes de su 

sentido colectivo y de su dinamización para posicionar en el sistema de poder, 

objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
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El andamiaje conceptual de la teoría de ‹‹recursos›› gira alrededor de 

encontrar las formas de ‹‹organización›› pertinentes que posibilitó movilizar los 

‹‹recursos›› sociales, que puedan difundir las ‹‹demandas›› políticas en la opinión 

pública de forma eficiente, creando un debate que logre reunir a las autoridades 

públicas y de apertura a espacios de concertación, de toma de decisiones a favor 

individual o colectivo. En esta estructura de la teoría de movilización de recursos 

se le atribuye a las ‹‹oportunidades políticas›› una variable fundamental para 

impulsar, coordinar y mantener la ‹‹acción colectiva››. 

Una crítica a la ‹‹teoría de movilización de recursos››, se lleva a cabo por los 

límites conceptuales para relacionar la ‹‹acción colectiva›› con la transformación 

del ‹‹régimen político››. Es decir, las categorías no aprehenden las ‹‹acciones 

colectivas›› como mecanismos ciudadanos para la ‹‹democratización›› de los 

Estados y la transformación de los ejes del poder colonial (Wabgou et al. 2012). 

Esto, es una debilidad de la ‹‹teoría de movilización de recursos›› porque 

reduce la política a la consecución de objetivos de un actor racional y no observa 

en la política una variable global, de disputa por el poder político de sujetos que 

han sido oprimidos y discriminados por múltiples mecanismos y dispositivos de 

control que sobrepasan los dominios de los Estados-Nación. 

La aplicación de la ‹‹teoría de recursos›› sobre el comportamiento del 

‹‹movimiento social afrocolombiano›› es valiosa según Wabgou (2012) porque se 

puede denotar el cambio de estrategia organizativa del MSA, que inicialmente 

figuraba en demandas campesinas y pasó a pensarse en una trayectoria histórica 

de sujeto étnico, territorial y colectivo para salir de la exclusión social y 

posicionarse en la esfera pública exigiendo autonomía, reapropiación de las 

historias afros, territorios y respeto a una vida digna. 

Por otra parte, en el marco teórico que investiga el comportamiento de los 

movimientos sociales, aparece en los años 60, la ‹‹teoría sociológica de la 

acción››, impulsada al circuito de la academia por el sociólogo francés Alain 



39  

Touraine (1965), quien en su tesis de los movimientos sociales dispone de una 

variable central: la conciencia. 

Esté concepto lo elabora por medio del pensamiento de Max Weber y 

Parsons, científicos sociales que adoptan una posición subjetiva de la acción, al 

afirmar que todo comportamiento está guiado por la ‹‹razón››, dicho de otro modo, 

la acción está atada al conjunto de valores y normas suscitadas por el ‹‹intelecto››, 

las ‹‹instituciones›› y el ‹‹contrato social››.  

De este pensamiento occidental, Touraine se adueña del concepto de 

‹‹conciencia›› en una forma básica, definida exactamente como la responsable de 

determinar la ‹‹acción colectiva››. Sin embargo, no solamente las instituciones 

suscitan valores y normas para la acción, sino también otros actores se encargan 

de constituir imaginarios como lo señala Marx con la conciencia proletaria; a partir 

de la explotación laboral del sistema de producción industrial y de la 

‹‹esclavización del obrero››, nace la conciencia histórica que dará cuenta del 

sistema que la oprime e ideará la forma de descubrir, denunciar, confrontar y 

remplazar las contradicciones de clase. 

En esa lógica de justificar los orígenes de la ‹‹conciencia›› se arraigan los 

argumentos del escritor francés, el cual propone a los ‹‹movimientos sociales›› 

como otro sujeto político que tiene la capacidad de crear ‹‹conciencias›› diferentes 

a la del orden establecido, un actor que invita a recorrer otros imaginarios y 

representaciones, como las de los movimientos feministas o la de los grupos 

étnicos que poseen su propia historia, su propia confrontación con los Estado-

Nación. 

De acuerdo a lo anterior, el pensamiento de Touraine sobre los movimientos 

sociales se puede sintetizar como la lucha por la definición de modelos de 

identidad entre el poder hegemónico y los que resisten, es decir, el poder 

hegemónico controla las instituciones del Estado y los que resisten buscan su 

reforma para el reconocimiento de identidad y autonomía. 
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Es así como la ‹‹teoría de la acción sociológica›› sobrepasa la dimensión 

económica del conflicto de clases y da espacio para las disputas por la identidad 

étnica, ayudando a pensar en nuevos horizontes de conocimiento para las luchas 

históricas de otros sujetos ocultados e invisibilizados. 

Una de las críticas que se mencionan en Wabgou (2012) sobre la ‹‹teoría 

de la acción›› es que los cambios en los sistemas culturales no representan en la 

práctica cambios reales para los grupos que han sido discriminados por su 

identidad. Los autores dan el ejemplo de las Comunidades Afros con la 

Constitución de 1991 y la ley 70 de 1993 que los reconoce como grupos étnicos 

y les otorga de esta manera una identidad especial ante el Estado, el cual debe 

ejercer una protección al nuevo sujeto de derecho étnico territorial.  

Ahora, en el siglo XXI existe una nueva perspectiva denominada la ‹‹teoría 

de los nuevos movimientos sociales››, su principal exponente es Charles Tilly 

(2005), intelectual que integra al análisis de los ‹‹movimientos sociales›› las 

nuevas ‹‹tecnologías de la información››. Gracias a estas, los movimientos 

sociales superan las barreras de la geografía y agilizan la movilización de la 

información, mejorando la capacidad de propagar sus demandas políticas en la 

opinión pública. 

El sociólogo Tilly (2005), destaca que las tecnologías del siglo XXI tienen la 

facultad de preservar una red cibernética en la que cualquier persona con los 

recursos suficientes puede conectarse y recrear un espacio virtual, al publicar y 

compartir información. Esta facilidad del sistema, es utilizada principalmente por 

los poderes económicos y políticos hegemónicos para sujetar sus intereses a las 

conciencias de los navegadores139 y obtener logros políticos. Pero a pesar de ello, 

el espacio virtual es una oportunidad para transmitir un texto, imagen, video y 

opinión con un discurso contrario al hegemónico y crear canales alternativos, que 

                                                   
13 Como ejemplo se puede mencionar las elecciones de Estados Unidos del año 2016. Y a nivel 
nacional, se puede citar la campaña por el “no” en el plebiscito de la paz, donde gano el no en los 
acuerdos de paz entre la guerrilla de la Farc-Ep y el Gobierno del presidente Juan Mauel Santos. 
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dinamicen las conciencias de los movimientos sociales. 

Lo anterior, dice el sociólogo, transforma a los movimientos sociales en su 

organización, reivindicaciones y formas de protesta. En la organización se nota el 

cambio al no depender de un líder o una vanguardia que conduce a las masas 

como a principios del siglo XX, sino que la voluntad general nace de una forma 

más abstracta y sutil, y esto es gracias a los medios de comunicación del siglo 

XXI y su poder de convocar masividad de gente. Las reivindicaciones de los 

movimientos sociales se siguen sosteniendo, sobre todo, se amplifican en la 

opinión pública y tiene mayor legitimidad, lo que termina incidiendo en una acción 

colectiva masiva y por ende más eficaz. 

De acuerdo a esto, Tilly (2005) explica que los movimientos sociales 

desarrollan relaciones internacionales más fluidas en los países centro que tienen 

mayor posibilidad de acceso a las tecnologías. Al comparar la teoría de los nuevos 

movimientos sociales con la realidad afrodescendiente, Wabgou (2012) asegura 

que no han sido indispensables las tecnologías de la nueva información para 

generar relaciones fluidas y consistentes. La unión entre pueblos afros ha 

ocupado en la historia moderna varios episodios de relaciones internacionales 

entre pueblos afrodescendientes. Un ejemplo es la Conferencia de Belgadro de 

1961, escenario donde floreció un bloque de Naciones no alineadas14 

Otro punto que se puede adjuntar a la no aplicación de la Teoría de los 

Nuevos Movimientos Sociales sobre la realidad política del paro cívico de 

Buenaventura del año 2017, es porque en dicho territorio según el Plan Nacional 

de Desarrollo Buenaventura digna 2020-2023 solo el 6 % de la población tiene 

acceso al servicio a internet. Un argumento que clarifica la discriminación de los 

afrodescendientes sobre el acceso a las tecnologías, y sus diferentes alternativas 

para tejer ciudadanía y mejorar la democracia, es por eso que en este plan se 

                                                   
14 Por Naciones no alineadas se hace referencia al grupo de países anticolonialista y antiimperialista 
que se originan en los continentes de África, Asia y América. 
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explicita claramente cómo se debe extender el acceso a las tecnologías a todas 

las poblaciones del territorio en especial a las afrocolombianas, como mecanismo 

de participación social a través de las redes de conocimiento actuales. 

Con las anteriores teorías se constituye un terreno importante para el 

análisis político de los movimientos sociales, en cuanto se logra captar de ellos 

una forma organizativa racional: que moviliza recursos sociales para la obtención 

de objetivos colectivos e individuales. Asimismo, los movimientos sociales se 

pueden observar desde un marco teórico que los identifica como el resultado de 

un conflicto cultural, donde los Estados y otras instituciones globales, oprimen a 

ciertas identidades, las cuales, desde los márgenes y lugares, recrean 

sensibilidades, otras conciencias e imaginarios que trasgreden el orden 

establecido por las normas y valores hegemónicos. 

Finalmente, se pueden analizar a los movimientos sociales en los nuevos 

espacios públicos creados por las tecnologías de la información, una oportunidad 

para movilizar imágenes y conciencias producidas por los movimientos sociales. 

2.2 El movimiento social desde las márgenes de Occidente 

El Paro Cívico de Buenaventura en el año 2017 se estudia a partir de una 

perspectiva de la ‹‹teoría del movimiento social afrodescendiente›› y de la ‹‹teoría 

decolonial››, estas dos estructuras de pensamiento son pertinentes para la ciencia 

política y relevante para los afrodescendientes porque ambas son alternativas 

epistémicas que problematizan la ‹‹modernidad›› y posibilitan un debate 

conceptual sobre la política, el Estado y las relaciones internacionales. 

En ese sentido, al asumir una postura decolonial, se debe utilizar primero 

un lenguaje que descifre el discurso de la ‹‹modernidad›› en su otra cara, en su 

lado oscuro, en su lado ‹‹colonial››. Para ello, quizás, una pieza clave para 

desentrañar las contradicciones epistémicas del eurocentrismo es a partir del 
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concepto de ‹‹sistema- mundo›› de Wallerstein (2005) 15. 

La unidad de análisis referida por Wallerstein es vital porque es una llave 

que abre una puerta a un espacio-tiempo en la que se narra la expansión colonial 

de los imperios europeos desde del siglo XV hasta el siglo XX, explicando la 

conquista de las monarquías sobre el Océano Atlántico y el ‹‹nuevo›› continente 

de ‹‹América››, una apertura de nuevos mercados que facultó la acumulación 

primaria del capital para Europa. Esto se corrobora en la historia con la 

explotación de las minas de cobre en lo que hoy conocemos por Chile y la división 

internacional del trabajo a partir de la ‹‹raza››, factores que hicieron posible la 

germinación del proceso de ‹‹modernidad›› en Europa (Dussel, 2000), (Quijano, 

2000), (Lander et al. 2000). 

El concepto de ‹‹sistema-mundo›› es pertinente porque se articula con los 

‹‹Estados- Nación›› y en general con el ‹‹sistema interestatal››, que en lo 

propuesto por el autor norteamericano son figuras políticas que tienen origen en 

la paz de Westfalia en el año 1648, lugar en el que se entablan relaciones 

diplomáticas entre las monarquías de Europa y se defienden desde ese momento 

como aparatos institucionales que cuentan con una soberanía territorial, ejecutiva, 

legal y militar. 

De la anterior declaración de los Estado-Nación, interesa diferenciar como 

un aparato institucional legal internacional en el que recae el monopolio de la 

violencia, por lo tanto, termina por ser una estructura capaz de organizar y 

controlar a la sociedad hacia la incesante acumulación de capital. 

Wallerstein (2005) añade al análisis político del ‹‹Estado-Nación››, una 

relación entre Estados débiles y fuertes, utilizando como argumento una 

cronología sobre el origen de este. Un proceso que guarda como primer 

antecedente a las Colonias del ‹‹Nuevo Mundo›› y los Imperios del ‹‹Viejo 

                                                   
15 Unidad de análisis que intenta explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y 
económicas a lo largo de la historia (Wallerstein, 2005). 
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Mundo››. Los que aparecen en los nuevos mapas del mundo son sometidos a las 

reglas económicas, políticas y culturales impuestas por los segundos. 

Esté régimen colonial impuesto en las ‹‹Indias Occidentales›› por la Corona 

Española, dio inicio a un organismo central de autoridad que empezó administrar 

la explotación de los recursos naturales, la división del trabajo y el cobro de 

impuestos a partir de la invención de la ‹‹raza›› y el ‹‹género››. 

Entre los primeros mecanismos de poder y de subjetivación modernos que 

se han identificado, están las crónicas de los españoles, narraciones que definen 

nuevos arquetipos de identidad sin valorar los códigos culturales de la pluralidad 

de identidades existentes en los territorios que los aztecas e incas conocían 

como: Tawantinsuyu, la región Andina; Anáhuac, lo que en la actualidad es el valle 

de México; y Abya-Yala a la región que hoy día componen Panamá. 

Asimismo, sucede con las ideologías de ‹‹progreso›› y ‹‹desarrollo››, 

sistemas de ideas que tiene una visión del tiempo lineal y distorsiona de esa 

manera la realidad estructural racista, patriarcal y colonial del ‹‹sistema-mundo-

moderno-colonial››. Por ende, cualquier agenda inscrita en la lógica desarrollista 

es estéril para solucionar las desigualdades históricas, al estar ausente de 

memoria, verdad y justicia (Mingnolo, 2007). 

En ese orden, se puede complementar con lo que Castro-Gómez (2000) 

denomina la invención del ‹otro›, refiriéndose a un crimen epistémico ejercido por 

occidente para alterar la realidad de millones de personas y lograr someterlas al 

tiempo del trabajo del sistema de producción. Contando con un Estado capaz de 

hacer posible el proyecto de modernidad. Él cual diseñaba instituciones como las 

cárceles, centros psiquiátricos, ejércitos, escuelas, iglesias, entre otras, con el 

objetivo de controlar la vida en dirección al trabajo y la legitimación del sistema. 

Castro-Gómez (2000) cita a González Stephan (1996) la cual identifica tres 

prácticas disciplinarias que contribuyeron a forjar los ciudadanos 
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latinoamericanos del siglo XIX: 

[L]as constituciones, los manuales de urbanidad y las gramáticas de la lengua. […] estas 

tecnologías de subjetivación poseen un denominador común: su legitimidad descansa en 

la escritura. Escribir era un ejercicio que, en el siglo XIX, respondía a la necesidad de 

ordenar e instaurar la lógica de la "civilización" y que anticipaba el sueño modernizador de 

las elites criollas. La palabra escrita construye leyes e identidades nacionales, diseña 

programas modernizadores, organiza la comprensión del mundo en términos de inclusiones 

y exclusiones. Por eso el proyecto fundacional de la nación se lleva a cabo mediante la 

implementación de instituciones legitimadas por la letra (escuelas, hospicios, talleres, 

cárceles) y de discursos hegemónicos (mapas, gramáticas, constituciones, manuales, 

tratados de higiene) que reglamentan la conducta de los actores sociales, establecen 

fronteras entre unos y otros y les transmiten la certeza de existir adentro o afuera de los 

límites definidos por esa legalidad escrituraria (González, 1996, p. 31) 

Por otra parte, Lander (2000) suma una crítica a la modernidad por medio 

de la ‹‹propiedad privada››, al decir, la ‹‹propiedad privada›› es uno de los 

instrumentos que benefició el proyecto de modernidad. Esto lo explica el autor por 

medio de las indagaciones de Bartolomé Clavero (1994) en su análisis de las 

concepciones del universalismo, y del individuo y sus derechos, en el liberalismo 

clásico y en el pensamiento constitucional: 

La negación del derecho del colonizado comienza por la afirmación del derecho del 

colonizador; lo es de un derecho colectivo a un derecho individual. Locke, en su segundo 

Treatise of Goverment, concibe más concretamente este derecho como derecho de 

propiedad, como propiedad privada, por una razón muy precisa. La propiedad para él es 

derecho ante todo del individuo sobre sí mismo. Es un principio de disposición personal, de 

esta libertad radical. Y el derecho de propiedad también puede serlo sobre la propiedad de 

las cosas en cuanto resulte del ejercicio de la propia disposición del individuo no sólo sobre 

sí mismo, sino también sobre la naturaleza, ocupándola y trabajándola. Es el derecho 

subjetivo, individual, que constituye, que debe así presentar constitución, al derecho 

objetivo, social. El orden de la sociedad habrá de responder a la facultad del individuo. No 

hay derecho legítimo fuera de esta composición (Clavero, 1994: 21). 

Lo anterior quiere decir que ‹‹la propiedad privada›› se consagró como un 

derecho en todas las Constituciones de los Estado-Nación de inicios del siglo XIX, 

formando un aparato jurídico que les garantizó a los hombres blancos propietarios 

mantener su fortuna; además de ser reparados de la renta quienes perdían por el 
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fin del sistema esclavista16. 

Mignolo (2000) refuerza los argumentos decoloniales a partir de explicar el 

nacimiento de la conciencia del ‹‹hemisferio occidental››, para dicha tarea, el 

investigador tiene en cuenta los imaginarios que simbolizaba Bolívar y Jefferson 

en la fundación de las Repúblicas, proyectos políticos e ideológicos que eran una 

continuidad de la conciencia del hemisferio occidental, tanto del legado hispano 

como del anglosajón. 

Por lo tanto, “Nuestra América” pregonada por Martí no incluía las 

conciencias del amerindio y del afrodescendiente. Al contrario, Mignolo, resalta, 

que al interior de cada nuevo Estado-Nación se propendió por una ciudadanía 

liberal o conservadora, que terminó por invisibilizar a las ‹‹otras›› culturas. Como 

también, sitúa la génesis de la conciencia negra en la Revolución de Haití, un 

conflicto político en el que se expresó las vanguardias de las nuevas ciudadanías 

africanas, libres de la influencia colonial francesa, autónomas, soberanas, libres 

de elegir culto, reconocedoras del trabajo de la mujer y de ser un refugió para 

cualquier africano que tuviera el deseo de escapar de la empresa genocida que 

era el sistema esclavista.  

Retomando de nuevo a Lander (2000), agrega que el discurso hegemónico 

producido por Occidente se transformó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, al 

pasar de proyectar en el siglo XIX el imaginario de ‹‹civilización››, en el que todas 

las Naciones debían atravesar por un proyecto de racionalización para alcanzar 

el estado máximo de bienestar social, a una retórica de mitad del siglo XX que 

idealiza el ‹‹desarrollo››, y a su vez, crea una agenda internacional con el fin de 

acabar la pobreza y desigualdad. 

                                                   
16 Un ejemplo que se va a mencionar después en el texto es la deuda pública impuesta por Francia 
al Estado de Haití como medida del imperio para aceptar la independencia de la revuelta esclavista 
y levantar las restricciones comerciales y autorizar el reconocimiento de los demás Estados. (Pisano, 
2012). 
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Es por las grandes potencias que existe la invención de la categoría del 

‹‹Tercer Mundo››, una nueva identidad política y social de los países colonizados, 

que se establece a partir de una formula estadística impuesta por el Banco 

Mundial en 1948, que define a la población que tiene un ingreso igual o inferior a 

US$100 al año como ‹‹pobre››. Ofreciendo como solución a estos países el 

desarrollo económico. Así, los países no ‹‹desarrollados››, se deben ajustar a la 

política de los Estados centrales con el propósito de salir de su situación de 

‹‹retraso››. Este ejercicio de categorizar los países en simples estadísticas es otra 

forma de control y de falsificar una realidad que no valora las continuidades del 

poder colonial. 

Vale también, resaltar el concepto ‹‹globocéntrismo›› propuesto por 

Cornonil, (2000). Esta partitura decolonial nos habla de cómo la globalización 

neoliberal esconde el sometimiento de Occidente sobre los ‹‹otros›› y la 

‹‹naturaleza››. El antropólogo hace un análisis político e histórico del siglo XVI, el 

inicio de las colonias como entidades centrales, cimentadas en la periferia para 

administrar el saqueo de materias primas y explotación laboral de las 

comunidades originarias. 

A partir de la década de los 70 del siglo XX, las estrategias del mercado se 

modificaron, desfallece el control absoluto por el Estado y se apuesta por un 

constante desmantelamiento del patrimonio nacional. Un proceso privatizador del 

capital público y de la naturaleza. Los resultados son el debilitamiento de la 

soberanía de los Estados ante la mano invisible del mercado y a causa de ello el 

aumento de las desigualdades sociales, los daños ambientales, el 

empobrecimiento de las comunidades y la marginación de las ‹‹periferias››, el 

‹‹Tercer Mundo››. 

Cornonil (2000) continúa diciendo que la aplicación de la nueva informática 

al sistema financiero transformó los procesos de la economía global, al incluir el 

capital en portafolios, que maximizan los beneficios y vuelven los recursos 
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humanos y capital natural en bonos, acciones y monedas (Ibíd.:60). Esto es lo 

que el autor llama la ‹‹transmaterialización de la riqueza››. Lo cual tiene como 

efecto la dependencia de los Estados ante las reglas del sistema financiero, por 

ende, el aumento de las desigualdades sociales entre países centro y periferia, al 

igual que al interior de ellos (Ibíd.:61). 

Aunado a los anteriores análisis, el antropólogo Escobar (2000) idea un 

campo interdisciplinario para defender el ‹‹lugar››. En ese sentido, el investigador 

social propone tres variables para dar cuenta del ‹‹lugar››. La primera son las 

relaciones globales del capital; la segunda, los conocimientos expresados por la 

gente; y la tercera, los medios utilizados para su configuración. 

Estas son piezas conceptuales claves que captan la geografía mediante el 

conflicto del ‹‹sistema-mundo-moderno-colonial-globocentrico›› y los 

‹‹movimientos sociales››. Estos últimos, cumplen con la función de ser un 

‹‹medio›› principal para expresar, movilizar y defender el conocimiento, lo cual 

posibilita que el ser étnico, colectivo y territorial sea valorado en la política, o sea, 

que se le custodie de autonomía, legalidad y libertad para dialogar con todos los 

saberes y proponer salidas integrales, que superen barreras de siglos de 

exclusión y discriminación racial (Ibíd.: 79). 

El antropólogo en su teoría tiene en cuenta a los afrocolombianos de la 

Cuenca Pacífica porque son grupos étnicos organizados en un proyecto territorial, 

en el que el ‹‹lugar›› se concibe como un ser vivo, unido a la comunidad, no existe 

la fractura entre la naturaleza y el ser humano, que ha sido impuesta por la 

modernidad. Al contrario, la conciencia humana es creada con el fin de equilibrar 

las fuentes de vida de la naturaleza (Ibíd:78). Esta práctica ecológica, subvierte 

las relaciones de poder entre la naturaleza y el hombre, deja de ser dominación y 

explotación como las generadas por las ‹‹economías-mundos›› y empieza a ser 

una relación democrática, horizontal, como dice el autor: 

([l]a ecología como la ciencia de la experiencia transformativa, basada en el 
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reconocimiento de la continuidad de la mente, el cuerpo y el mundo), y esto, a la vez, tiene 

consecuencias en la manera como establecemos los vínculos entre la naturaleza y la 

experiencia (p.75). 

La conciencia étnica de las comunidades afrodescendientes es una 

interlocutora de la naturaleza, sujeto político que alerta los peligros que gravitan 

sobre la destrucción y explotación de la biodiversidad, al igual, la conciencia afro, 

es un mecanismo de defensa de la cultura, de sobrevivir a la expansión del capital 

en su fase neoliberal. Como dice Escobar (2000, 76): “[el] lugar como una forma 

de espacio vivido y enrraizado y cuya reapropiación debe ser parte de cualquier 

agenda política radical contra el capitalismo”. 

Los conceptos desplegados por la ‹‹teoría decolonial›› se adhieren a los 

postulados del Movimiento Social Afrocolombiano por compartir su crítica al 

‹‹sistema-mundo-moderno- colonial››. Para empezar, y siendo coherentes con 

reconocer el saber creado y transmitido por los afrocolombianos, se puede citar 

al líder y sociólogo Mosquera (2007). En esa corriente, uno de los conceptos que 

invita el sociólogo Juan de Dios Mosquera para acercarse conceptualmente al 

‹‹movimiento social afrocolombiano››, es el de ‹‹conciencia negra››: 

[…] el concepto que refleja la lucha histórica de las comunidades africanas surgidas en el 

continente africano, y permite diferenciar la personalidad histórica y las peculiaridades 

culturales de los grupos étnicos descendientes de los africanos secuestrados desde África 

para explotarlos como esclavos (p.143). 

Del concepto ‹‹conciencia-negra›› se puede abstraer que es el tejer de unas 

memorias africanas por la libertad, para salvaguardar sus saberes, tradiciones, 

cultura e historia. El concepto ‹‹conciencia negra›› reconoce que la Diáspora 

africana es la principal causante de la fragmentación de los sentidos de las 

culturas, de los lazos familiares y de la pérdida de su territorio. Por tal razón, uno 

de los objetivos primordiales de la lucha es unir las sublevaciones de los grupos 

étnicos y ciudadanas diferentes en el cumplimiento de sus derechos integrales y 

en la transformación de los regímenes racistas. Sumado a ese concepto, Juan de 

Dios de Mosquera trae al marco teórico el concepto de ‹‹cimarronismo››: 
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La lucha de los cimarrones por la libertad en el período esclavista y la resistencia cultural 

han sido el combustible, que ha alimentado la organización afrocolombiana. En este sentido, 

se suma a la conciencia negra el concepto de cimarronismo, como componente político 

ideológico del movimiento social afrocolombiano. […] Gracias al cimarronismo podemos 

expresar, criticar, y crear una nueva visión de la realidad política que encarnaba el 

cimarronaje, y de la realidad social y política que protagonizamos hoy los afrocolombianos. 

El cimarronismo ha dado un nuevo sentido a los compromisos organizativos, a las palabras 

y actitudes de lucha de la juventud y de todas las personas afros conscientes de sus 

derechos (p.143) 

El ‹‹cimarronismo›› se puede sintetizar como un aura africana que exige 

espacios democráticos, no de guerra y sumisión, sino de paz, diálogo, 

aprendizaje, de justicia reparativa, de dignidad y respeto por sus derechos. 

Otro estudio importante es el de Carlos Efrén Agudelo (2005) quien define al 

‹‹movimiento social afrocolombiano›› de la siguiente manera: 

[El Movimiento Social Afrocolombiano es un] conjunto de organizaciones y sus respectivas 

bases sociales, que desarrollan acciones colectivas en función de reivindicaciones 

sociales, económicas, políticas y culturales instrumentalizando como fusión 

cohesionadora y legitimadora fundamental, una identidad étnica negra o afrocolombiana 

común. Para el caso que nos ocupa, él núcleo del movimiento social lo constituyen los 

grupos pobladores negros de la región del Pacífico colombiano, sin embargo, las 

expresiones urbanas de organizaciones de activistas negros y de otras regiones del país 

también se consideran parte integrante del movimiento social. Sus reivindicaciones y 

métodos de movilización pueden coincidir o ser divergentes pero el factor que los unifica 

en sus reivindicaciones como pueblo negro o afrocolombiano diferenciado no solo racial 

sino ante todo culturalmente del resto de la sociedad (p.171). 

De acuerdo a lo anterior el ‹‹movimiento social afrocolombiano›› es una 

multiplicidad de organizaciones con diversidad de reivindicaciones que pueden o 

no coincidir, pero que finalmente están sujetas por una identidad común 

afrocolombiana, que la diferencia del resto de la población por sus patrimonios 

culturales y por el reconocimiento como hijos de África. Otro autor que suma su 

pensamiento al ‹‹movimiento social afrocolombiano››, es el profesor William Mina 

Aragón, del Programa de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, 

especialmente nos basamos en el libro publicado por la Universidad del Pacífico: 

Pensamiento Afro: más allá de oriente y occidente. Este ensayo del año 2003, 

ausculta los aportes teóricos del movimiento social afrodescendiente de acuerdo 
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a su carácter político, social, cultural y étnico. En palabras del Profesor William 

Mina (2003) los movimientos sociales: 

“[…] han de ser políticos, porque en el fondo el objetivo central es político, ya que tiene 

que ver con la redefinición y distribución de los espacios de poder, alterando la institución 

y auto institución de la sociedad para crear otros modelos de formas de ser-sociedad” (p. 

253). 

En ese orden, Mina, agrega: 

[…] La expresión movimiento mencionada, ante todo, es apertura. Un hacer sin trayectoria 

fija sino variable, cambiante, dinámica y abierta a la sociedad, al pensamiento. El mayor 

argumento para redefinir el movimiento de comunidad afro, es la política. […] Entendamos 

por política la auto institución y el autogobierno a realizar por el poder explícito de los 

ciudadanos afros, conducentes a cuestionar la totalidad de las leyes establecidas para crear, 

lúcida y radicalmente: Instituciones, valores y leyes nuevas. Creemos que en cualquier 

organización socio- comunitaria en formación, la política debe jugar un papel central, pues 

sin ella no hay re institución de la sociedad en su conjunto. No habrá democracia para todos, 

aunque se practique eficazmente en las pequeñas comunidades, ni nuevas instituciones, 

sin transformación radical de la sociedad. Todo cambio ha de ser institucional y no 

revolucionario en su visión tradicional. (p. 264) 

La anterior definición refuerza el carácter político del movimiento social 

afrocolombiano y el rol desempeñado por el ciudadano afrodescendiente de 

expresar su humanidad o su voluntad a un régimen democrático que amplié las 

fronteras de la soberanía y la autonomía, a partir de la raíz de conciencias sujetas 

del territorio, la cultura y la identidad, que suscitan un pensamiento plural. 

En el artículo Cartografía del Campo Político Afrodescendiente de América 

Latina, escrito por Agustín Lao Montes, citado por Mosquera et al (2009) se afirma 

que los ‹‹movimientos sociales›› son: 

campos de acción y comunicación, como una constelación de acciones colectivas-

formales e informales-emprendidas por un grupo de actores- individuales y colectivos -que 

mantienen una autonomía relativa ante el sistema político- el Estado y los partidos 

políticos-.Se involucran en la acción colectiva para reclamar derechos y necesidades- y 

hacer propuestas de cambio- y tener un carácter sostenido y producen efectos pertinentes 

en el desafío del orden establecido[...]Esta definición general se hace más específica y 

compleja con el contraste entre movimiento antisistema y pro sistema que permite 

diferencia entre los que se involucran o deliberadamente desafían el statu quo y los que 

ayudan a reproducir la matriz de dominación y explotación que llamamos colonialidad del 
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poder (p.p. 230-231). 

Un estudio más reciente, propulsado por Hernández (2019) nos introduce 

por un camino ambicioso sobre el movimiento afrodescendiente, al reconocer 

variables que integran la política y la cultura. Además de los efectos del 

colonialismo: 

Todas las preocupaciones del movimiento social afrocolombiano están dirigidas a generar 

bienestar colectivo e individual para un conjunto de pueblos maltratados históricamente y, 

en palabras de Frantz Fanon, condenados por la tierra a la negación, el racismo y el 

colonialismo. La condición para generar bienestar y felicidad, de acuerdo a los presupuestos 

del pensamiento de Fanon, es el reconocimiento y cumplimiento de los derechos colectivos 

desde el punto de vista social, económico, territorial, ambiental y espiritual. (p. 280) 

Además, Hernández, nos habla de unos principios que deben predeterminar 

en un análisis humanístico del ‹‹movimiento social afrocolombiano››. Entre los que 

menciona esta la solidaridad, crucial, porque el movimiento está sujeto a valores 

epistemológicos y ontológicos como el intercultural (Ibíd.: 280), una apuesta por 

caber en la globalización por medio de la diversidad y pluralidad incorporada por 

los Estados. 

Al igual, el principio de solidaridad, se relaciona directamente con el de la 

otredad, esto es, la comprensión sobre las formas de vida del ‹‹otro››, en vía al 

respeto, aceptación y convivencia, sobre un mundo propio. Como el de los valores 

de los Bantu o Ubuntu señalados por Hernández (Ibíd.: 281): 

El ubuntu es una escucha activa de los puntos de vista diferentes. Tres son las 

connotaciones humanísticas y epistemológicas del pensamiento africano: en primer lugar, 

una filosofía de la praxis que encierra aspectos cosmogónicos relacionados con la 

ancestralidad. En segundo lugar, una concepción vitalista-naturalista asociada a la 

inserción de lo social y lo natural, que están articulados culturalmente, bajo el mandato de 

la tierra, el agua, el fuego y el aire. Las estrellas son horizontes del firmamento que 

orientan el rumbo de una filosofía que se asume como filosofía de vida. En tercer lugar, 

una filosofía aforística inspirada en el papel de la tradición oral y en la cual los mayores, 

encarnados principalmente en los griots, juegan un papel decisivo en la formación de las 

generaciones. El dicho «la boca del abuelo huele mal, pero dice cosas agradables» 

encierra toda una sabiduría y una riqueza de pensamiento; al igual que la expresión «en 

África, cuando muere un mayor es una biblioteca que se quema», constatando así que una 

de las características de la filosofía africana es que ella, además de la escritura, conserva 
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una vieja y milenaria tradición oral, más que otras culturas (p.p. 281- 282). 

A este componente humanístico, se integran herramientas ciudadanas de 

defensa de los derechos, entre ellos esta las acciones afirmativas y las políticas 

públicas, que en general, pueden ser directrices, programas, proyectos, que 

aseguren a los afrodescendientes las condiciones de atención socioeconómica y 

cultural (Ibíd.: 284-285). 
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CAPÍTULO 3 / BUENAVENTURA DIGNA  

 

3.1 Descripción cuantitativa de Buenaventura, Colombia 

El Distrito de Buenaventura se encuentra localizado al occidente del 

departamento del Valle del Cauca, en una extensión de 6.078 kilómetros 

cuadrados sobre el Litoral Pacífico Colombiano, es decir 607.800 hectáreas (Plan 

de Desarrollo Distrital, 2020). El distrito está situado dentro de la región del Chocó 

biogeográfico, una superficie de 50.000 km2, que va desde la división de aguas 

en la cordillera Occidental hasta el litoral Pacífico y desde los límites con Panamá 

hasta la frontera con Ecuador con 1.400 km de costa, siendo una de las regiones 

de mayor biodiversidad en el mundo. 

La división política administrativa según la ley 1617 de 2013 y el Acuerdo 07 

del 2014 definen dos (2) localidades en la ciudad: la primera es la localidad de la 

isla Cascajal donde se concentran las comunas de la 1 a la 5; la segunda, es la 

localidad continental, en la que se encuentran las comunas de la 6 a la 12. Cada 

una de la localidad cuenta con un alcalde menor. A nivel urbano hay 12 comunas 

y 157 barrios mientras a nivel rural 19 corregimientos y 215 veredas. Existen 185 

juntas de Acción Comunal y 46 consejos comunitarios. 

Según las estimaciones del DANE el número de habitantes para el año 

2020 es de 312.827, siendo de esa manera la tercera ciudad con mayor población, 

solo superada por Palmira y Cali. De acuerdo a las cifras del DANE, el 76,53 % de 

la población viven en la zona urbana, lo que quiere decir 238.648 personas, 

mientras en la zona rural, el 23,47% de la población se ubica en dicho lugar 

(73.179 habitantes). Una de las características particulares de la ciudad de 

Buenaventura es su pluriétnicidad y multiculturalidad. La proporción de hombres 

y mujeres equivale a un 48,8 % y 51,20 % respectivamente. El 53% de la 

población de Buenaventura es joven, eso significa cerca de 164.409 personas. 

Por otra parte, de acuerdo a la ley 1448 de 2011 en la ciudad se presentan 
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todos los hechos victimizantes; la Unidad de víctimas del conflicto armado, registra 

8.553.416 personas, el 12, 1% del total de ellas son afros peluqueros o raizales, 

es decir 1.039,556 afrodescendientes son afectados por el conflicto. De los cuales 

165,548 se registran en Buenaventura, lo que representa el 53% de la ciudadanía 

(Plan de Desarrollo Distrital, 2020). 

Con base al diagnóstico del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Víctor Hugo 

Vidal 2020-2023, se puede hablar de que la estructura ecológica está conformada 

por áreas protegidas que corresponde al 99.63% del área del total del distrito de 

Buenaventura y menos del 1% representado por la arquitectura urbana (Ibíd.:27). 

Las áreas protegidas de Buenaventura están compuestas de dos figuras 

políticas; por una parte, están los Parques Nacionales que administra cerca del 

39.58% de las áreas, esto quiere decir 248.500 hectáreas, y la otra figura política 

son los territorios colectivos que aproximadamente controla el 59 %, en hectáreas 

equivale a 388.460. Parques Nacionales se compone de cuatro parques, el 

Parque Farallones de Cali con 157.817 hectáreas seguido por Uramba Bahía 

Málaga con 47.094 hectáreas, luego la Cuenca del rio Dagua y la Sierpe con 

28.952 y 25.253 hectáreas respectivamente. Los territorios colectivos están 

instituidos por los consejos comunitarios negros los cuales tienen titulados 

376.084 hectáreas y los grupos indígenas han titulado 12.376,41 ha. 

De acuerdo a la resolución 1926 de 2013 se definen los siguientes tipos de 

zonas17. Zona A: Mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios 

para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos. Zona B: Áreas destinadas al 

manejo sostenible del recurso forestal. Zona C: Áreas cuyas características 

biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas 

agroforestales, silvo pastoriles y otras compatibles con los objetivos de la Reserva 

Forestal y las cuales deben incorporar el componente forestal. Zona con previa 

decisión de ordenamiento: Al respecto, es importante precisar que las áreas del 

                                                   
17 Mirar en la tabla de anexos los valores de las zonas. 
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, los territorios colectivos y 

resguardos indígenas identificados no fueron objeto de zonificación y 

ordenamiento. 

Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo Buenaventura digna 2020-

2023, en cuanto a susceptibilidad a amenazas y riesgo, para el año 2019 en la 

ciudad se reportó el 18% de los eventos que se presentaron a nivel nacional; el 

52% considerado como moderadamente graves; el 34% como leve; y menos de un 

5% como muy leve. De los eventos reportados el 41% corresponde a 

inundaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el análisis de los territorios es 

imprescindible observar las implicaciones del cambio climático en el distrito de 

Buenaventura, esto a causa del aumento de las temperaturas del mar y su 

constante derretimiento de los polos, como se afirma en el Plan Nacional de 

Desarrollo, Buenaventura digna, al decir que el incremento del mar puede ser de 

68 cm aproximadamente lo que generaría inundaciones que afectarían al 27 % 

del sector agropecuario, al 16% de la población, al 11% del área municipal y al 

11% de las viviendas. 

Sobre las características socioeconómicas se puede mencionar en un 

principio que el Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico 

aporta al PIB del Departamento un 5,6%. El ingreso per-capital del distrito es de 

299 USD que de acuerdo al año 2018 es algo equivalente a un salario mínimo 

legal vigente (Plan de Desarrollo Distrital, 2020). Una explicación a los bajos 

niveles de ingreso corresponde a la estructura económica donde el mayor empleo 

lo generan los servicios y el Estado, sectores que generan muy poco valor 

agregado a la producción distrital y además el empleo informal, que ha alcanzado 

para el año 2005 el 94,4%, registro que evidencia las dificultades de los 

afrodescendientes para garantizar una vida estable y de mejores condiciones. 

Con base al Plan de Desarrollo Agropecuario y al Ministerio de Agricultura, 
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en el año 2016 el distrito especial produjo 37.039 toneladas en el sector primario 

de la economía, producción que se divide: primero en productos transitorios y 

segundo en cultivos permanentes. En el primero está el maíz con 323 toneladas 

y el cimarrón con 48 toneladas. Mientras en los cultivos permanentes el producto 

con mayor producción es el chontaduro con 12,999 toneladas, lo que significa 

cerca del 35, 4 % de la producción total, sigue el Borojo con 9,312 toneladas, es 

decir con el 26,12%, después el coco con 4804 toneladas que representan el 

10,67% y otros productos que ocupan el 26,78 % con 9547 toneladas. Los 

problemas que se han encontrado son la producción de forma artesanal con bajos 

estándares de sanidad y calidad, ineficiencia en equipos de maquinaria, baja 

rentabilidad, y baja competitividad. (Plan de Desarrollo distrital 2020). 

En el sector pesquero comparando los años de 2012 y 2016, se concluye 

que existe una disminución de volúmenes de captura y producción del 94%, al 

pasar de 34.442 toneladas a 2000 toneladas. Este fenómeno responde al cierre 

de la fábrica de latas de atún para el mercado nacional y de lomos para la 

exportación, además de sobrecostos de transporte. 

El sector turismo es una actividad antigua que se distingue por los 

atractivos de la naturaleza, en especial, el avistamiento de ballenas, es decir entre 

julio y octubre. Otro período de turismo es en Semana Santa y vacaciones de mitad 

de año, disfrutando los turistas de playas, fauna marina, ríos, paisajes selváticos, 

cultura y gastronomía. 

En el sector minero de Buenaventura pertenece al distrito geológico minero 

de Jamundí y Cali. En la ciudad puerto se extraen volúmenes de caliza y 

materiales de construcción y a menor escala de carbón. De acuerdo a Ingeominas 

para el año de 1999 el 89% de las minas inventariadas hasta ese momento eran 

de material de construcción. 

En el sector industrial, de acuerdo a Cámara de comercio, para el año 2017, 

existían 754 unidades productivas que generaban 2000 empleos. Uno de los 
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principales problemas de las unidades productivas radica que la mayoría se 

diferencia por su escaso tamaño, atraso tecnológico y bajo dinamismo. 

El sector portuario cuenta con 5 terminales marítimas, cada una puede 

movilizar 25 mil toneladas por año. Para el año 2019, la superintendencia de 

puertos y transporte reportó la movilización de 19 millones de toneladas, una 

caída del 26,8% frente al año 2018. Es el puerto por donde se exporta el 30% de 

carga del país y el 60 % de las importaciones. 

En el libro Buenaventura: un puerto sin Comunidad, publicado por el Centro 

Nacional de Memoria Histórica, en el año 2015, señalan las estadísticas 

elaboradas por el Censo del año 2005, proyectando un indicador de pobreza 

multidimensional del 66.53%. Al desglosar el indicador, se observa que el empleo 

informal llega al 94.36 %, el bajo logro educativo al 69.41%, mientras el 

aseguramiento en salud al 49.07 %. La interpretación de estos datos es el 

resultado del impacto negativo del ‹‹sistema-mundo moderno-colonial›› en las 

comunidades afrodescendientes de Buenaventura, es decir, la organización y 

división del trabajo en la que se evidencian desigualdades sociales, pobreza 

multidimensional e impacto negativo en dimensiones educativas.  

Sin embargo, en términos de pobreza, de acuerdo con cifras del DANE 

(ECV, 2018) en 2018 el Valle del Cauca presentó un Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) de 13,6%, la región del Pacífico Colombiano, sin incluir 

Valle se ubicó en 33,3% mientras el promedio nacional se ubicó en 19,6%. Las 

variables del IMP a nivel distrital en las que Buenaventura presenta peor 

desempeño son: Trabajo informal 88,6%, Bajos logros educativos 48,3%, 

desempleo de largo duración 43,5%, Inadecuada eliminación de excretas 32,4%. 

Como se evidencia con estos datos, las tres variables con peor IPM tienen una 

relación directa con el desempeño de la economía local y la posibilidad de tener 

bienestar económico para los habitantes. 

Una de las primeras explicaciones que se puede dar a partir del análisis de 
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datos es que existe un conflicto entre la economía global y la ecología, las 

cooperaciones transnacionales se expanden por los territorios y causan la perdida 

de la biodiversidad, al deforestar las fuentes hídricas, disminuir los cauces 

naturales, generar tala indiscriminada y explotar los recursos naturales en un lugar 

que de acuerdo a la ley 2811 de 1974 es un área protegida por los Parques 

Nacionales, un lugar en el que se han identificado 14 ecosistemas y 5 biomas. 

La biodiversidad también es amenazada en un lugar en el que los cultivos 

ilícitos para el año 2005 en la región del Pacífico pasa de 47.900 toneladas de 

hoja de coca a 364. 800 para el 2019, un aumento del 150 % según lo establecido 

por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este 

fenómeno de la economía ilegal deja como consecuencia no solo la deforestación 

de reservas forestales sino el desplazamiento de los afrodescendientes que 

históricamente han protegido la naturaleza. Es lo que algunos líderes sociales y 

académicos denominan la desterritorialización, que consiste en la pérdida del 

significado del territorio, este proceso está conceptualizado por Deleuze y Gauttari 

(2002) quienes determinan que desterritorializar se alude al movimiento por el cual se 

abandona un territorio. 

Además de la violencia producida por la disputa del control del territorio de 

los grupos armados ilegales se presenta la violencia intrafamiliar y la violencia 

contra la mujer. A partir del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF). Para el período 2014-2016 se presentó un informe en el que 

se establece que las mujeres son mayormente el grupo que conforma a las 

víctimas, violentadas frecuentemente por un círculo cercano o familiar, entre esos, 

235 mujeres fueron violentadas por su pareja, frente a 16 casos en el que el 

hombre fue violentado por su pareja. De igual manera, de acuerdo con el reporte 

del Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA), en el año 2016, se reportó 126 

hechos relacionados contra la libertad y la integridad sexual en el marco del 

conflicto armado, el 90,6% corresponden a hechos contra mujeres. Así ́mismo, en 

hechos de desplazamiento forzado, más del 50% del total de las víctimas 
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registradas son mujeres. 

Las causas de violencia, en el Plan Nacional de Desarrollo Buenaventura 

digna, corresponden a la falta de seguridad y a la presencia de un régimen del 

terror en las comunidades afrodescendientes a nivel urbano y rural; promovido 

por las economías ilegales al ver en el territorio una posición estratégica para la 

renta del narcotráfico, armas y minería ilegal. Algunos factores que afectan la 

violencia, van en caminados a la débil cultura ciudadanía, el poco sentido de 

pertinencia a lo público y bajos niveles de educación. A nivel institucional no hay 

un Estado que dote de servicios sociales, cultural y deportivos a los 

afrodescendientes, y a nivel económico no existe financiación para los sectores 

de producción, solo se invierte en mejorar la infraestructura del puerto y no en los 

procesos sociales. 

El racismo estructural18 se logra evidenciar en los desempeños bajos de los 

índices que miden la educación, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo 

Buenaventura digna, se menciona que el 30 % de la población apta para estudiar 

esta fuera del sistema educativo. Si se cita los datos del Sistema integral de 

Matriculas (SIMAT) en cuanto a la Educación Básica y Media suplen el 60 % de 

la demanda educativa. Los centros educativos no cuentan con infraestructura y 

tecnología, por ejemplo: tiene un deficiente en las condiciones en materia 

conectividad, pues de las 206 Sedes Educativas del Distrito, tan sólo 62 se 

encuentran conectadas. 

En la tasa de cobertura neta llama la atención que en los niveles de 

Transición y Media la cobertura registra indicadores por debajo del 50%, 

particularmente en este último nivel de cobertura neta para el 2019 es del 22.99%, 

lo que, en otro términos, se expresa en que el 76.7% de la población con promedio 

                                                   
18 Agustin Lao Montes también lo aborda racismo institucionalizado, en este caso son esos dos 
primeros racismos, hacen parte de los políticas nacionales, si y de la forma de desarrollo, de la forma 
como se están pensado el territorio, que pueden tener impactos negativos, cultural, territorial,  y 
económicamente. 
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de edad para estar en la Media no estuvo vinculada en este nivel, hecho que no 

sólo se explica por la deficiencia en materia de acceso al sistema educativo, sino 

también, a razón de la incidencia de trayectorias poco exitosas que se reflejan en 

los niveles de deserción intra-anual (Plan Nacional de Desarrollo, 2020). 

En materia de la calidad de la educación la situación es alarmante, los 

últimos resultados de la prueba Saber 11 del año 2019 Buenaventura ocupó el 

último lugar en el Valle del Cauca con 226 puntos, quedando también muy por 

debajo del promedio nacional (258). Es de resaltar, igualmente, el notable rezago 

de la zona rural, pues registró un promedio de 201 puntos en estas pruebas, 

respecto del promedio de la zona urbana que fue de 227. 

En los centros educativos no existe una pedagogía y aprendizaje pertinente 

con respecto a lo étnico respaldado en la ley 115 de 1994 que establece que la 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

pero también acoge a que las atenciones educativas para los grupos deben 

integrar estrategias pedagógicas acordes con su cultura, su lengua, sus 

tradiciones y sus fueros propios y autóctonos como también lo respalda el Decreto 

804 de 1995 donde se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos y el 

Decreto 143 de 2005 donde se declara a la Ciudad de Buenaventura como 

municipio etnoeducador. 

Frente a la discriminación en el derecho a la salud de los afrodescendientes 

y de las ciudadanías étnicas de Buenaventura, se observa que en la mayoría de 

los indicadores las tasas de mortalidad de la ciudad superan las tasas del 

departamento y la Nación. Esto evidencia las condiciones de la población 

afrodescendiente donde tienen más probabilidad de morir en un centro de salud 

deteriorado por problemas estructurales, estratégicos y operacionales. 

Actualmente la red hospitalaria de Buenaventura no cuenta con una 

institución de salud de naturaleza pública para la prestación de servicios de 

mediana y alta complejidad, hecho que favorece al desborde de la capacidad de 
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la única clínica (privada) existente en el territorio con condiciones de prestar dichos 

servicios, lo cual ha profundizado aún más la crisis que padece el Distrito en esta 

materia. 

Además, si se suma la ausencia de servicios públicos el contexto del distrito 

se vuelve más caótico, si nos regimos con el Censo de Servicios Públicos 

Domiciliarios, se tiene que para el año 2018 el 73% de la población urbana cuenta 

con una cobertura de agua potable o fuentes de agua de mejoramiento, el 

porcentaje de la población con acceso a métodos de saneamiento según el DANE 

(2018) corresponde al 61%. La cobertura de energía eléctrica es del 90,80 % y los 

hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda es de 11,20%. 

3.2 Paro cívico de Buenaventura vivir con dignidad y paz en el 

territorio 2017 una expresión política 

Para analizar el paro cívico de Buenaventura 2017 vivir con dignidad y paz 

en el territorio desde un enfoque del movimiento social afrocolombiano se optó 

por una metodología que tuviera como objetivo la voz de los líderes sociales 

afrodescendientes, por esa razón, esta parte de la investigación se desarrolla el 

análisis de tres entrevistas a líderes sociales afros de Buenaventura que 

participaron en el paro cívico 2017 vivir con dignidad y paz en el territorio.  

Vale señalar que las entrevistas realizadas a los líderes afros fueron hechas 

por medio de Google meet y tuvieron como ruta saber la «organización», 

«participación», «demandas» y «logros» de los «líderes» y en general del 

«movimiento del paro cívico de Buenaventura 2017» en el «sistema-mundo-

moderno-colonial-globovéntrico». De igual forma, las entrevistas fueron 

analizadas a partir del rol que desempeñan los «gobiernos» en relación con los 

«movimientos sociales afrodescendientes».  

Al examinar las entrevistas de los líderes afrodescendientes por medio de 

la variable «gobierno» logramos diferenciar que para los líderes de Buenaventura 
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el «gobierno» es una institución racista que a través del tiempo ha incumplido los 

derechos de las ciudadanías étnicas, por ejemplo, al hablar de las razones del 

paro cívico vivir en dignidad y paz en el territorio 2017 John subraya: 

Bueno digamos a parte de lo que ya te he contado frente a los incumplimientos ha sido 

digamos el abandono histórico que ha tenido el Gobierno con Buenaventura, un abandonó 

que se mira desde el ámbito estructural pero también desde el ámbito racial, un tema 

bastante fuerte que siempre le reclamamos al Gobierno, sí Buenaventura fuera un puerto 

de blancos ¿Cómo sería? El problema es que acá andamos negros, indígenas y eso para 

el Gobierno siempre ha sido un motivo para excluir a las comunidades […] (Caicedo, 2022) 

El racismo en el «gobierno» también se expresa en la discriminación ejercida 

por los dirigentes a nivel territorial y departamental. En las tres entrevistas 

enunciaron como la expresión discriminatoria que tuvo el alcalde de 

Buenaventura en medio de las mesas del acuerdo fue un motivo más para animar 

y sostener la protesta: 

[…] al Alcalde que en ese momento era Eliécer Arboleda, la misma Gobernadora que 

tenía sus presiones e intereses en la dinámica portuaria, porque la gobernadora tiene 

interés en la dinámica portuaria y acciones y dividendos allá, pues, hay una intervención 

del alcalde, quizás lo dijo bien, pero no lo dijo, a veces son las formas más que los fondos, 

las formas a veces interesa más que los fondos y dijo algo así como - ese paro cívico no va 

a llegar como a ningún lado o no va  a tener el mayor impacto porque aquí la gente de 

Buenaventura vive es del rebusque. Lo dijo con una despectiva peyorativa estigmatizaste, 

la forma. Quizás si lo hubiese planteado de otra manera, quizás, habría sido diferente, ok 

(Bedoya, 2020) 

       Los roles de los «gobiernos» cumplen por una parte la función de incumplir y 

oponerse a las demandas históricas de las comunidades afrodescendientes y 

demás sujetos que habitan el territorio de Buenaventura y por otra parte cumple 

la función de aprobar y financiar los proyectos de modernización e innovación de 

las empresas portuarias, invirtiendo mayor presupuesto a las necesidades 

portuarias y militares que a los problemas sociales.     

[…] nosotros la casa cultural y de memoria empezamos hacer un ejercicio riguroso en 

torno a los incumplimientos históricos que tiene el Gobierno con Buenaventura, entre ello 

nos fijamos en los dos grandes paros que ha tenido Buenaventura que ha sido el del 64 y 

el del 88 y a partir de recoger esa serie de incumplimientos se propuso en una primera 

instancia enviar un comunicado al presidente Juan Manuel Santos diciendo mire el 

Gobierno ha incumplido estos acuerdos con Buenaventura más o menos 2012-2013, el 
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Gobierno hace caso omiso a eso, no le presto mucha atención y pues en Buenaventura 

estamos viviendo una ola de violencia muy fuerte, no sé si has escuchado las casa de pique,  

es un momento bastante complejo para la comunidad 

[…] el Gobierno dice listo, planteo un plan de choque, recursos de más o menos 800 

millones de dólares para Buenaventura que luego se reparten en todo el Pacífico y es donde 

se crea el plan todos somos Pacífico como para canalizar unos recursos para Buenaventura 

y el plan de choque solo queda en militarizar más aun el territorio y digamos avanzar con la 

construcción de la doble calzada Buenaventura Buga, los recursos se canalizaron para 

continuar con la expansión del puerto y militarizar el territorio pero los problemas sociales 

siguieron ahí por ejemplo, el tema de alcantarillado, la salud, la educación, todos los temas 

de las diferentes mesas del paro cívico (Caicedo,2022) 

       Una acción clara del gobierno de ejercer una oposición a las demandas de 

las comunidades afros fue la de negarse a la declaración de emergencia social, 

cultural y ambiental de Buenaventura propuesta por los voceros del paro cívico 

de Buenaventura 2017 con el argumento de que no existía una gran problemática 

sobre el ambiente, minimizando los impactos de la minería ilegal y demás 

realidades que gira en torno a la explotación de carbones.   

[…] el comité del paro cívico inicia pidiendo una declaratoria de emergencia, ellos dicen 

que eso no es posible, porque no hay un problema ambiental fuerte aquí y pues obviamente 

está el de minería ilegal, el tema de los carbones, eso sí es muy delicado, pero no lo 

reivindicaban como parte de una estrategia vamos a sentarnos a liderar este tema y sacar 

como el pliego de peticiones adelante (Bedoya, 2020). 

       Una de las acciones en específico por parte del gobierno en función de 

incumplimiento es la que nos comparte el líder social John Erick Caicedo al hacer 

una evaluación de la implementación de los acuerdos luego de cinco años.     

 […] Gobierno […] han incumplido, del 100% de los acuerdos se habla de un 12% de 

acuerdo cumplido, entonces ha sido muy mínimo, se ha dilatado todo, digamos el Gobierno 

anterior, un Gobierno que no reconocía al paro cívico, lo hacía de manera pública pero en 

concreto en poder desarrollar los acuerdos no, entonces siempre era queriendo dar por 

cumplido los acuerdos a través de la agenda que ya tenía programada cuando nosotros 

estamos hablando de que estamos en el marco de los extraordinario y no de lo ordinario 

que tiene que hacer el Gobierno Nacional con los diferentes programas, entonces quisieron 

meter los programas que ya existan como los acuerdo del paro, entonces ha sido muy 

complejo, el gobierno habla del 50 % y nosotros hablamos del 12%. (Caicedo, 2022)       

       Otro análisis que hay sobre los «gobiernos» a partir de las entrevistas es que 

la administración de la alcaldía del Distrito de Buenaventura esta implicada en 
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temas de corrupción que termina por afectar directamente los recursos públicos 

de la salud, educación, vivienda y alcantarillado. 

[…] aquí los últimos cinco alcaldes han sido presos, los pone un político más arriba, la 

inversión se la roban toda, como se suben a la Alcaldía con responsabilidades tienen que 

pagar, meten la pata, no saben cómo cubrir esos huecos, usted sabe cómo dice por ahí: la 

Alcaldía es un chicharrón que tiene que dar mucha grasa cuando sube comprometido. 

(López) 

El observar la variable «gobierno» se va tomando un hilo conductor de la 

relación conflictiva que existe entre las comunidades afrodescendientes y las 

instituciones públicas. Ahora, es pertinente presentar el análisis de las entrevistas 

desde la variable «movimiento social afrodescendiente» y así distinguir la 

organización del paro cívico vivir con dignidad y paz en el territorio, demandas, 

acciones y logros de las comunidades para garantizar sus derechos en el sistema-

mundo-moderno-globocéntrico.   

Fotografía del Paro Cívico. 

Fuente: Fundación del Comité de Solidaridad por los Presos Políticos CSPP, 2017. 

El paro cívico de Buenaventura del año 2017 se puede analizar desde las 
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definiciones clásicas de las ciencias sociales sobre el movimiento social hasta 

profundizar en las categorías de las teorías decoloniales y del movimiento social 

afrodescendiente. De acuerdo a la sistematización de los relatos por los líderes 

sociales de Buenaventura del paro cívico vivir en dignidad y paz en el territorio se 

logra evidenciar que es un proceso racional que perdura en el tiempo. 

[…] procesos hay muchos, aquí tenemos un paro en el 67 uno en el 88 y de eso no 

queda nada. Porque mucha gente tiene la retentiva de que paro era salir a bloquear o hacer 

la reclamación, pero realmente cuando una se da cuenta de eso sabe que no es así, la 

importancia de eso es sostener ese proceso, qué es lo que va pedir, cómo lo va a pedir, 

cómo lo va a implementar, sabemos que los gobiernos año tras año lo que han hecho es 

incumplir los acuerdos, no solamente los del paro, han incumplido los procesos de la 

Habana, proceso tan serio (López, 2022) 

El paro cívico de Buenaventura del año 2017 es racional en la medida que 

sus líderes y organizaciones investigan, coordinan, movilizan, interpelan, crean 

acuerdos, leyes, fondos, recursos financieros para la inversión de políticas 

públicas que cubran las deudas históricas de los gobiernos de forma urgente y 

extraordinaria.  

La dinámica del paro cívico del año 2017 viene desde años atrás con el 

trabajo de líderes sociales y organizaciones como Temístocles Machado, Héctor 

Quintero, Alexander López, Comité del Agua, Proceso de Comunidades Negra, 

Comunas 5, 6 y 7, Nomadas, Pastoral Afrocolombiana, Casa de la Cultura y la 

Memoria y el Comité Interorganizacional.   

[…] la zona de Temístocles, emblemático activista que asesinaron acá en Buenaventura,  

junto a Héctor Quintero, leila del PCN, Alexander López, llegaron a la instancia de la tabla 

Cataluña para visibilizar los impactos de una empresa privada que es TCbuen, una empresa 

portuaria, de la manera como estaba instalando ese proyecto mega portuario, 

megaproyecto internacional aquí en Buenaventura por encima de las comunidades, 

desterritorializando a la gente, llenando un destierro territorial, intensificando las dinámicas 

de violencia, este, como para comentarte como el rol que ha cumplido Héctor Quintero y 

otros activistas (Bedoya, 2020).   

          Además de visibilizar los impactos del sistema-mundo-moderno-colonial-

globocéntrico en instancias internacionales, el trabajo de los líderes y 

organizaciones sociales se basaba en reivindicar la identidad étnica, apropiación y 
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sanación del territorio acceso a la educación, agua y salud, en general, a 

sistematizar los incumplimientos de los gobiernos frente a los acuerdos de 

anteriores paros organizados en Buenaventura. 

[…] le voy hablar de un tema puntual; el agua, en Buenaventura llega el agua una vez 

día de por medio y dura dos horas, hay gente que le llega 1,2, 3 de la mañana ¿usted se 

imagina 5,3, 6 de la mañana lavando ropa? No le llega a su casa, le llega a cierta parte y 

usted tiene que cargarla en timbos y usted tiene que aprovechar esas dos horas, lo bueno 

es que aquí en Buenaventura llueve bastante, la gente subsiste por el agua del cielo, 

entonces a raíz de todo ese tipo de cosas, desempleo, inseguridad, seguimos avanzando 

(López, 2022) 

         Existe otro factor para cohesionar la protesta y son los hechos de violencia 

que se presentan alrededor del conflicto armado y el narcotráfico entre grupos 

armados que se disputan las rutas del Pacífico, un claro ejemplo es la marcha de 

enterrando la violencia en el año 2014, un hito que permite medir el grado de 

movilización y conciencia que hay en Buenaventura por la paz y que tuvo efecto 

en generar un primer acercamiento con el gobierno de Juan Manuel Santos.   

[…] Esa marcha que llamamos el entierro de la violencia para vivir en dignidad y paz en 

el territorio, se hace esta marcha, esta movilización mejor, el Gobierno decide generar un 

plan de choque para Buenaventura, entonces coge todo el pliego, ya para el 2014 no 

hablamos del pliego de peticiones sino el pliego de soluciones,  donde la gente ya empieza 

a decir vea de esta manera queremos que se resuelvan los problemas coyunturales y 

culturales de Buenaventura y el Gobierno dice listo, planteo un plan de choque, recursos 

de más o menos 800 millones de dólares para Buenaventura que luego se reparten en todo 

el Pacífico (Caicedo, 2022) 

        Las demandas del paro cívico de Buenaventura 2017 se sintetizan en las 

mesas de trabajo instaladas con el gobierno que son derechos humanos; acceso 

a la justicia, víctimas, protección y memoria; productividad y empleo; cultura, 

recreación, deporte, juventud y género; territorio, vivienda e infraestructura; 

ambiente; salud; educación; agua. 

En esta medida, el paro cívico de Buenaventura es una expresión más del 

movimiento social afrocolombiano al exigir al gobierno distrital, departamental y 

nacional el cumplimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes, 

en un contexto racista donde el sistema-mundo-moderno-colonial-globocéntrico 
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avanza sobre el territorio por medio de la modernización del puerto y a costa del 

detrimento de las comunidades afrodescendientes, obligadas a lo que algún día 

Fanon título una de sus principales obras: los condenados de la tierra.  

      A si mismo el paro cívico de Buenaventura 2017 es un proceso que cuenta con 

la capacidad de movilizar recursos a partir de una estructura organizativa que le 

permite definir las exigencias que se van a presentar al gobierno, las vías de hecho 

que se van a tomar y los voceros encargados de negociar con los representantes 

del gobierno. 

[…] es importante mencionar como ésta estructurado el proceso, el movimiento del paro 

cívico tiene una Asamblea donde esta las más de 200 organizaciones que hacen parte del 

proceso, la máxima instancia donde se toman decisiones frente a las acciones previas, pero 

también posteriores a todo lo que ha sido la movilización, entonces existe esa Asamblea. 

Luego hay un Comité Central, donde se reúnen los coordinadores de mesa, los voceros del 

movimiento y ese Comité Central es donde se empieza a discutir el avance de los diferentes 

acuerdos que se tienen en el marco del paro cívico y con los acuerdos que se tienen con el 

Gobierno Nacional, entonces esta la asamblea y el comité central. Luego hay un comité 

ejecutivo que es lo que la gente normalmente llama el comité del paro cívico, entonces el 

comité ejecutivo están los voceros, ellos son los que llevan esa discusión política con el 

Gobierno Nacional para que se cumplan los acuerdos, pero donde se discuten cada uno de 

los puntos es en el comité central y donde están las 10 mesas que se han planteado en el 

marco del paro cívico (Caicedo, 2022) 

      Esta estructura es importante tenerla presente porque nos ayuda a comprender 

las funciones que tienen los órganos del paro cívico de Buenaventura y sus 

procesos racionales. Una primera acción que se destaca del paro es la hora cero, 

esto se hace con el propósito de convocar a la gente a los puntos de encuentro y 

el de alertar al gobierno para que entre atender las peticiones que tiene la 

comunidad de Buenaventura. También se identifica en la hora cero el uso de las 

redes sociales para difundir la información masivamente y crear presión de actores 

externos.  

[…] la hora cero circula por redes sociales donde masivamente se hace la convocatoria, 

en el voz a voz, también en el voz a voz que hacía megáfono […] eso generaba una 

incertidumbre y una zozobra muy grande […] para mí fue muy significativo la hora cero, 

había diferentes pronunciamientos de sectores económicos como Cámara y Comercio 

sacando pronunciamientos y haciendo un llamado al gobierno nacional y local […] que por 

favor atendieran esas peticiones que estaba en el pliego de peticiones esas 11 0 15 
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peticiones que estaba allí para evitar un paro por las presuntas pérdidas económicas que 

puede generar para Buenaventura y la Nación en general y a nivel internacional un paro 

cívico en Buenaventura (Bedoya, 2020) 

      Otra acción importante que se desarrolla en el marco del paro cívico 2017 son 

los puntos de encuentro que son los lugares donde se desarrolla la protesta, donde 

se hace pedagogía con la gente sobre las razones del paro, son los espacios 

alrededor de la olla comunitaria, la música y el baile, son los espacios donde se 

crea discursos, imaginarios, conciencias. Además, los puntos de encuentro son 

estratégicos para detener la actividad portuaria, responsable de los problemas 

sociales que existen en Buenaventura.  

[…] se cierran unos puntos estratégicos en Buenaventura, como sabrosura, cómo el 

retén, como casa la cultura, entre otros sectores para evitar la movilidad, no de personas 

sino para evitar la movilidad de la dinámica y actividad económica, particularmente 

portuaria, de la que genera responsabilidades y por la que el Estado pues colombiano 

sobrevuela Buenaventura, entonces evidentemente hay una situación y es la que digamos 

que estratégicamente se abordan estos puntos, para restringir la movilidad de la dinámica 

económica de la cuidada y dinámica misma de la política, de la misma alcaldía, pero eso 

fue muy estratégico, o sea, se dejaban pasar ambulancias, se dejaba pasar el carro de la 

policía, todo lo que fuera humanitario y de fuerza pública se dejaban circular sin ningún 

problema o sea nunca paso una situación que un policía diga yo quería pasar y no me 

dejaron, nunca, a no ser que fuera el ESMAD (Bedoya, 2020) 

      Dentro lo que fue el paro cívico hay un hecho que dinamizo los puntos de 

encuentro y fue el pronunciamiento del alcalde en las mesas de negociación que 

fue valorado por las conciencias de la comunidad afrodescendiente como 

estigmatizante y peyorativo, esta acción genero la revelación de la gente.  

      De acuerdo a una lectura de la teoría de movilización de recursos el comentario 

discriminatorio fue una oportunidad política que ayudo a impulsar, coordinar y 

mantener la acción colectiva, como diría un líder social de Buenaventura, fue la 

patadita que necesitaba el paro para lograr un efecto colectivo y masivo.    

[…] presión de los Gobierno Nacionales al Alcalde que en ese momento era Arboleda 

Torres, la misma Gobernadora que tenía sus presiones e intereses en la dinámica portuaria, 

porque la gobernadora tiene interés en la dinámica portuaria y acciones y dividendos allá, 

pues, hay una intervención del alcalde, quizás lo dijo bien, pero no lo dijo, a veces son las 

formas más que los fondos, las formas a veces interesa más que los fondos, y dijo algo así 

como “ese paro cívico no va a llegar como a ningún lado o no va  a tener el mayor impacto 
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porque aquí la gente de Buenaventura vive es del rebusque ” y lo dijo con una despectiva 

peyorativa estigmatizaste. 

[…] lo puedo haber dicho de otra manera, si, es decir, era un tema más de forma que de 

fondo, eso género que más sectores digamos comerciantes locales, más sectores como el 

económicos igual, pequeños, medianos y grandes negocios, también más personas de la 

comunidad en general se revelara, literal, o sea, se revelarán, en una desobediencia casi 

en un odio hacia el alcalde, todo el mudo salió masivamente, nunca lo habíamos visto en 

Buenaventura, masivamente a las calles, a concentrarse masivamente en los puntos y a 

generar digamos como toda esa presión de movilización que se necesita para que una 

movilización social tenga un impacto (Bedoya, 2020) 

       El comentario discriminatorio del alcalde de Buenaventura Arboleda Torres fue 

una oportunidad para crear discursos, imaginarios que trasgredían el mismo 

comentario del alcalde, la respuesta de la comunidad afrodescendiente al 

comentario estigmatizante es un ejemplo de una conciencia que rechaza el 

racismo y exige una respuesta extraordinaria por parte del gobierno nacional para 

alcanzar la dignidad y paz en el territorio.  

[…] en una de las tantas reuniones salió el alcalde a decir- este paro no dura más de 

tres días, la gente está acostumbrada a vivir del diario, la gente está acostumbrada a vivir 

del rebusque. Esa era la patadita para echar adelante el paro, la gente ofendida, empezaron 

a sacar carteles los rebuscadores, empezaron a llegar enardecida en los puntos de 

encuentro, la gente con rabia (López, 2022) 

el tema del el sentirse juzgado y señalado por ese alcalde, si, entonces la gente gritaba 

en la calle si “nosotros vivimos día a día”, ¿cómo era que la gente gritaba en la calle mami? 

“nosotros somos los rebuscadores” decía la gente en la calle, somos los rebuscadores 

(Bedoya, 2020)         

 Como lo habíamos mencionado anteriormente la postura del gobierno en las 

mesas de diálogo fue oponerse a la declaración de emergencia y proponer un 

trabajo por mesas que al final sumara la inversión en todas las áreas sociales, 

culturales, económicas y ambientales para que Buenaventura quedara en igualdad 

de condiciones con las demás ciudades. 

[…] sumen las pretensiones para que Buenaventura quede a ras en Colombia o de las 

ciudades, Buenaventura tiene 482 años, tiene más que Cali y tiene un atraso impresionante, 

muchas veces es por sus dirigentes, entonces nosotros nos pusimos hacer la cuenta y más 

o menos aproximamos que la inversión para Buenaventura era de un billón y medio al año, 

Buenaventura le estaba dando 8 billones, ya, que no que no, bueno vamos a hacer el 

acuerdo de inversión de 1.5 billones al año, como lo vamos hacer, necesitamos crear un 

fondo 



71  

[…] que vamos a crear un fondo, a si bueno, listo, pero tiene que haber parte de la 

comunidad en el Fondo. Es un tema por eso que le digo que esta bendecido Buenaventura 

tiene cinco integrantes de la comunidad para decidir en una junta y en el sexto que es el 

alcalde, séptimo que es la gobernadora, tiene ocho con un designado a nivel Nacional y la 

junta la preside el director del DNP Dirección Nacional de Planeación, entonces digamos 

ahí se va como armando ese tema, son procesos que hay que brindar en contra de 

corruptos (López, 2022) 

      Este proceso demuestra la capacidad del paro cívico de Buenaventura de 

hacer política, concretamente de lograr la ley 1872, la cual crea el Fondo para el 

Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (Fonbuenaventura) que 

tiene como objetivo financiar los proyectos mas urgentes de la ciudadanía, 

especialmente, apoyar el Plan Especial de Desarrollo Integral, pensado en 10 años 

para asegurar bienestar y progreso en el Distrito. De igual forma, los líderes 

sociales afros hacen que en el Presupuesto General de la Nación se incluya los 

1.5 billones.               

      Las consciencias afrodescendientes han ejercido la protesta para exigir el 

cumplimiento de sus derechos, al igual, han apostado por un proceso electoral para 

apoyar las peticiones del paro cívico desde la administración del Distrito y el Plan 

de Gobierno19,  La alcaldía de Víctor Vidal es un logro de la protesta que se 

empieza a tejer desde el corazón del paro cívico, es decir, desde la Asamblea, que 

decide postular las caras más visibles para la alcaldía. Además de ser un proceso 

que cuenta con los avales de la Unión Patriótica, Colombia Humana y el Polo 

Democrático 

[…] Entonces había un afán por sacar el tema adelante, no se concretaba, hubo una 

elección, ganó Vidal por 57 votos, el paro cívico se constituye como por 120 organizaciones 

y votaron 57 por Vidal, ok. Entonces la precandidatura de Vidal, sale del paro cívico […] 

Entonces, al saber que existen miembros del Comité del Paro Cívico que son del Polo 

Democrático, Alexander López, Humberto, Narcilo, recuerda que se los he nombrado varias 

                                                   
19 El Plan de desarrollo “Buenaventura con Dignidad” se sustenta en los acuerdos alcanzados en el 
marco del Paro Cívico, validado por los Bonaverenses en las calles y veredas y soportado en la Ley 
1872 de 2017. Acuerdos que recogen las demandas estratégicas de Buenaventura en materia 
ambiental, territorial, productivo, salud, educación, participación, deporte, recreación, cultura, 
derechos humanos, derechos de la mujer y orientación sexual diversa, entre otros, teniendo en 
cuenta el enfoque diferencial, generacional, de género y étnico. Acuerdos que nos han llevado a 
precisar la Visión conjunta y de largo plazo gestada desde el movimiento social respaldado por los 
bonaverenses que es “Vivir con dignidad y en paz en el territorio” (Alcaldía de Buenaventura, 2020) 
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veces […]  Entonces estaba ese grupo y también estaba el grupo de la Colombia Humana, 

estaba gente del Partido Liberal y otros partidos Conservadores, había otros partidos, pero 

nunca iba a salir una propuesta respaldada por un grupo de derecha. Incluso la UP también, 

la UP se acerca para poder respaldar con un Aval la candidatura del grupo significativo de 

ciudadanos que hacen parte del Comité del paro Cívico, finalmente se toma esa decisión, 

internamente lo hablamos, se acepta esa decisión, en ese tiempo Petro ya había hablado 

con la gente de UP, entonces el tema ya está Colombia Humana- UP, está ese respaldo, 

luego se adjudica el respaldo del Polo Democrático Alternativo (Bedoya, 2020). 

 

La vitoria de Víctor Hugo Vidal fue un logro para el paro cívico por arrebatarle a las 

clases políticas tradicionales la alcaldía del Distrito desde el voto popular sin requerir 

la compra de votos, sin embargo, se constituye un problema porque empieza a 

debilitarse la capacidad de movilizar, criticar y exigir del paro cívico. Cabe resaltar 

que la alcaldía de Víctor Vidal ha tenido que enfrentar problemas administrativos 

como la falta de certificación en agua, vivienda y salud, lo que significa que los 

recursos los empiezan a controlar desde la Gobernación, perdiendo autonomía 

financiera. Sin olvidar la pandemia del Covid-19 que transformo la agenda del 

Distrito, solo se enfocó en repartir mercados. 

[…] Entonces nosotros vamos a ver cómo nos va, le hicimos y ganamos. Le ha tocado 

duro, lo que pasa es que en esa Alcaldía no había nada, no había ni una intranet, algo tan 

importante, que la información de recaudo, no hay información de nada, esa Alcaldía 

empezó de cero y se metió la pandemia y en eso dos años no se pudo hacer nada, fuera 

de eso el tema de bandidaje que se Maneja aquí es que si usted un funcionario público y 

yo soy un contratista usted como funcionario ayuda para que la Alcaldía  falle para que yo 

como contratista entre a demandar y eso es un negocio, usted sabe que esas demandas 

salen, dos, tres, cuatro años es una inversión, hay mucha gente que tiene dinero para hacer 

eso, han salido demanda de diez mil, veinte mil, todas las cuentas de Buenaventura 

cargadas, todas,  cuando llego el Alcalde, Víctor Vidal,  todas las cuentas embargadas, a 

eso súmele, la descertificación,  descertificación en agua, como aquí no se manejaba el 

tema del agua, que era un tema que se manejaba en la Gobernación 
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Conclusiones 

El paro cívico de Buenaventura, vivir con dignidad y paz en el territorio, 2017, 

es un aporte a la consolidación de ciudadanías étnicas territoriales porque los 

líderes sociales empiezan por retomar los acuerdos de los paros cívicos de la 

década de los sesenta y ochenta y los ponen de nuevo en las mesas de 

negociación con el Gobierno de Juan Manuel Santos, dando continuidad a las 

reivindicaciones que buscan constituir dignidad para las comunidades 

afrodescendientes, en concreto, con la ley 1872, la cual crea el Fondo de 

Buenaventura que financia el Plan de Desarrollo Especial del Distrito. 

Una segunda conclusión frente al paro cívico de Buenaventura es que 

existen varias problemáticas alrededor que no permiten ejercer libremente la 

organización y movilización, dentro de ellas están, los gobiernos racistas que no 

los reconocen como sujetos étnicos políticos territoriales; la violencia ejercida por 

actores armados que persiguen, intimidan, amenazan y asesinan a los habitantes 

del territorio; la falta de recursos económicos, es decir, las personas deben 

trabajar el día a día porque si no, no se come; otro problema que se identifico es 

el de la Alcaldía de Víctor Vidal, si bien representa un logro por disputar el poder 

en la vía electoral también es contraproducente para el paro cívico de 

Buenaventura porque pierde su autonomía para denunciar, exigir y movilizar.  

La ley 1872 del 2017 es un aporte para consolidar acciones afirmativas, es 

decir, la ley 1872 crea medidas dirigidas a favorecer a las comunidades 

afrodescendientes, tratando de eliminar y reducir las desigualdades sociales, 

culturales y económicas que las afecta. Cabe señalar, que como reto para 

consolidar las acciones afirmativas esta el de gestionar en el Presupuesto 

General de la Nación los 1.5 billones para la financiación de las políticas sociales 

de Buenaventura. 

 Una cuarta conclusión es que el paro cívico de Buenaventura tiene un 

significado político y social ‹‹racional››, en el sentido, que logra ser un proceso 
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que perdura en el tiempo al retomar anteriores acuerdos pactados entre las 

conciencias afrodescendientes y el gobierno, además de contar con una 

organización que le permitió posicionar en el sistema político sus demandas, 

creando la ley 1872 de 2017.  

El paro cívico de Buenaventura 2017 logró consolidar una conciencia 

afrodescendiente en medio de la protesta, cuando el alcalde de ese momento dice 

que el paro no va a durar porque la gente de Buenaventura esta acostumbrada al 

rebusque, detonó la conciencia colectiva afrodescendiente, que resignificó en las 

calles el comentario peyorativo del alcalde, creando nuevos imaginarios y 

discursos que ayudaron a cohesionar la protesta como el de ¡somos los 

rebuscadores!  

Existe una conclusión alrededor de los usos que le dio el ‹‹movimiento 

social afrocolombiano›› a la tecnología para fortalecer la movilización social. Se 

logra observar que para convocar la hora cero del paro se utilizaron las redes 

sociales como un canal amplificador de las demandas que ayudaría a generar 

presión al Gobierno Nacional. Se suma, el uso de la televisión: la transmisión de 

los debates entre los delgados del Comité del Paro Cívico y las autoridades 

locales, regionales y nacionales, siendo canales de comunicación claves para 

informar y apoyar la movilización social.  

El paro cívico de Buenaventura demostró ser el resultado de una herencia 

de la ‹‹conciencia negra››, cuando los líderes sociales de Buenaventura señalan 

que los problemas sociales que existen en el territorio son por culpa de Gobiernos 

racistas que tiene como prioridad modernizar el puerto y no mejorar la calidad de 

vida de las comunidades, expresan una conciencia negra.   

 El paro cívico se identifica al igual con el concepto de cimarronismo, porque 

a pesar de vivir un contexto de violencia y extrema desigualdad, los líderes 

sociales no se quedan callados, denuncian, exigen y se movilizan como lo fue la 

marcha de enterrando la violencia en el año 2014 y el paro cívico de 
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Buenaventura, vivir con dignidad y paz en el territorio 2017.  

Otra conclusión es que el paro cívico de Buenaventura 2017 tiene un 

significado político y social que confronta las dinámicas del «sistema-mundo-

moderno-colonial-globocéntrico», responsable del daño del medio ambiente y del 

despojo del territorio de las comunidades como lo es la empresa portuaria 

TcBuen, denunciada por líderes sociales afros.  Los puntos de encuentro lograron 

el objetivo de frenar la actividad portuaria para presionar al Gobierno Nacional a 

sentarse y negociar con los voceros del paro. 

 El paro cívico de Buenaventura fue una acción política significativa para 

las ciudadanías afrodescendientes porque dio continuidad a las luchas del 

‹‹movimiento social afrocolombiano›› por el ‹‹territorio››, la ‹‹ecología››, la 

‹‹etnicidad››, la ‹‹cultura›› y la ‹‹integralidad de los derechos sociales y 

económicos››, exigiendo la protección de sus ‹‹mandatos›› a un gobierno que 

demuestra ser ineficaz para enfrentar los problemas de desigualdad, 

discriminación e injusticia ‹‹racial››. 

Además, tiene un significado político al abrir los espacios de poder por 

medio de la ley 1872, la cual crea un Fondo de Buenaventura con el objetivo de 

financiar el Plan de Desarrollo Especial del Distrito, transformado las instituciones 

desde el pensamiento social que se gesta en la Asamblea del Paro Cívico.  

Por último, vale resaltar que el paro cívico de Buenaventura 2017 hace 

parte de un registro histórico por la lucha contra el racismo estructural, a pesar de 

que los Gobiernos insisten en implementar megaproyectos portuarios o proyectos 

relacionados con la explotación de hidrocarburos desconociendo la presencia de 

comunidades étnicas ancestrales que habitan los territorios, las comunidades 

afrodescendientes resisten pacíficamente a las actitudes retrogradas de los 

gobernantes por medio de acciones formales e informales, ejemplo de ello, son 

las protestas pacíficas y la participación en procesos electorales a nivel Distrital 

como la Alcaldía de Víctor Vidal. Dispuestos a renovar la confianza y la legitimidad 
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en las instituciones públicas, que están diseñadas precisamente para 

salvaguardar los principales derechos de las ciudadanías étnicas-territoriales.  
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Anexos 

Tablas 

 

Tabla 1   

Habitantes de Buenaventura según etnia 

Tipos Cantidad Porcentaje 

Afrocolombiana 265.801 85% 

Mestiza 41.285 13% 

Indígena 4.705 1.5 % 

Nota. La tabla se presenta con el fin de justificar el carácter multicultural y pluriétnico del 
Distrito de Buenaventura. Fuente: DANE. 

 

 
Tabla 2   

Zonificación de la reserva forestal en el Distrito de Buenaventura 

Tipo de Zonificación Área(has) 
Porcentaje de área en el 

Distrito 

A 104.388,187 16,63 % 

Áreas con previa decisión de 
ordenamiento 

522.342,154 83,00% 

B 13,154  

C 38,005  

Total 626.781,5 99,63% 

Nota. Se muestran los datos para dar una idea de la pertinencia del territorio de 
Buenaventura. Fuente: WWF para el POT de Buenaventura – 2018 

 
 

Tabla 3   

Producción de cultivos permanentes del Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y 

Ecoturístico 2016 

Producto Toneladas Porcentaje 

Chontaduro 12,999 35, 4 % 

Borojo 9,312 26,12%, 
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Coco 4,804 10,67% 

Otros 9,547 26,78 % 

Total 36,662 100% 

Nota. Refleja la débil producción en el primer sector de la economía. Fuente: Plan de 

Desarrollo Agropecuario y Ministerio de Agricultura 2016 

 
 

Tabla 4      

Tasa de Cobertura neta 2016-2019 

Año Transición Primaria Secundaria Media Cobertura neta 

2016 35,93% 66,37% 49,71% 25,36% 69,74% 

2017 40,83% 67,05% 51,69% 24,13% 70,59% 

2018 42,71% 62,46% 51,61% 22,69% 67,96% 

2019 34,86 % 54,10% 48,68% 22,99 % 61,03% 

Nota. Lo importante de destacar en esta tabla, es la descripción de los jóvenes 

afrodescendientes en el sistema educativo, al llegar los jóvenes a la educación media, 
disminuye drásticamente el porcentaje de la cobertura, es decir, de matrículas, que para 
el 2019 alcanza el 22,99%. Fuente: SIMAT 

 
 

Tabla 5    

Indicadores de Salud según ASIS 2018-2019    

Indicadores Colombia Valle Buenaventura 

Razón de mortalidad Materna a 42 días (por 
100.000 nacidos vivos) 2016 51,27 47,29 122,17 

Razón de mortalidad Materna a 42 días (por 
100.000 nacidos vivos) 2017 

 
51.01 

 
27,11 

 
38,94 

Razón de mortalidad Materna a 42 días (por 
100.000 nacidos vivos) 2018 

 
45,29 

 
24,40 

 
122,45 

Tasa de Mortalidad en menores de Un año de 
Edad (por 1000 nacidos vivos) 2016 

 
11,15 

 
9,85 

 
8,55 

Tasa de Mortalidad en menores de Un año de 
Edad (por 1000 nacidos vivos) 2017 

 
10,73 

 
10,05 

 
15,58 

Tasa de Mortalidad en menores de Un año de 
Edad (por 1000 nacidos vivos) 2018 

 
11,29 

 
10,04 

 
20,82 

Tasa estimada de mortalidad infantil un año de 
Edad ( por 1000 nacidos vivos) 2015 17,10 12,06 27,90 
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Tasa estimada de mortalidad infantil un año de 

Edad ( por 1000 nacidos vivos) 2016 

 
16,80 

 
11,50 

 
27,16 

Tasa estimada de mortalidad infantil un año de 
Edad ( por 1000 nacidos vivos) 2017 

 
16,50 

 
9,20 

 
25,11 

Tasa de mortalidad en la Niñez (Menores de 5 
años de edad) (por 1000 nacidos vivos) 2016 

 
13,66 

 
11,37 

 
11,00 

Tasa de mortalidad en la Niñez (Menores de 5 
años de edad) (por 1000 nacidos vivos) 2017 

 
13,02 

 
11,81 

 
17,72 

Tasa de mortalidad en la Niñez (Menores de 5 
años de edad) (por 1000 nacidos vivos) 2018 

 
13,76 

 
12,02 

 
25,10 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 
de 5 años por mil nacidos vivos, 2016 

 
8,24 

 
3,56 

 
6,89 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 
de 5 años por mil nacidos vivos, 2017 

 
5,84 

 
1,37 

 
6,79 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 
de 5 años por mil nacidos vivos, 2018 

 
9,06 

 
3,54 

 
8,92 

Tasa de mortalidad General 2016 4,58 5,23 2,39 

Tasa de mortalidad General 2017 4,62 5,47 2,70 

Tasa de mortalidad General 2018 4, 75 5,62 3,05 

Porcentaje de nacidos vivos con Bajo Peso al 
Nacer 2016 

 
9,10 

 
8,61 

 
9,74 

Porcentaje de nacidos vivos con Bajo Peso al 
Nacer 2017 

 
9,10 

 
8,62 

 
9,13 

Porcentaje de nacidos vivos con Bajo Peso al 
Nacer 2018 

 
9,21 

 
8,56 

 
8,51 

Nota. Fuente: ASIS 2018/2019 Secretaria Distrital de Salud; Ficha indicadores SISPRO 

2020. 
 

 
Tabla 6   

Otros indicadores de salud 2009-2017   

Indicadores Buenaventura Colombia 

Tasa de mortalidad neonatal 10,6 6,9 
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Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 
de 5 años 

8,9 9,0 

Tasa de mortalidad por diarrea aguda en 
menores de 5 años 

2,26 2,97 

Tasa de mortalidad por problemas respiratorios 
en menores de 5 años 

11,4 14,1 

Tasa de mortalidad por accidentes de transito 15,5 12,5 

Nota. Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 

2009 – 2017 y Secretaria Distrital de Salud de Buenaventura, ASIS 2018 

 
 

Tabla 7  

Servicios ambulatorios habilitados en el sistema de salud. 
 

Servicios Porcentaje 

Consulta Externa 48,3% 

Medicina general 
10,8% 

Enfermería 10,8% 

Psicología 9,6% 

Odontología general 10,6% 

Especialidades y subespecialidades medicas 40,1% 

Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 18% 

Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 
9,3% 

Laboratorio clínico 
7,8% 

Servicio farmacéutico 8,8% 

Radiología e imágenes diagnosticas 3,9% 

Terapia respiratoria 7,3% 

Ultrasonido 5,4% 

Toma e interpretación de radiología odontológica 2,4% 

Urgencias 0,3% 

Quirúrgico 
2,2% 

Protección específica y detección temprana 
29,2% 

Nota. Los anteriores son servicios ambulatorios, en total se registraron 1071 servicios. 
Fuente: Plan de Desarrollo Buenaventura digna 2020-2023. 
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Figuras 

Figura 1. Mapa de Buenaventura. 

 

 

Nota. Fuente: OCHA. 
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Figura 2. Áreas protegidas de Buenaventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Los porcentajes son Aproximaciones. Fuente: Plan Nacional de 

Desarrollo, Buenaventura digna. 2020-2023 y WWF para el POT de 

Buenaventura – 2018 
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Figura 3. Índice de pobreza multidimensional de Buenaventura 2005 

 

 

Nota. Los porcentajes son Aproximaciones. Fuente: DANE, Censo 2005. 
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Entrevista 

Entrevista 1 

-¿Quién es usted? 

-Cristian Heiler Bedoya, nacido en Buenaventura, estudie en Buenaventura en la 

Universidad del Pacífico, sociología, desde primer semestre estoy en procesos 

universitarios, desde allí, digamos, inmerso en la dinámica activistas de estudiantes 

universitarios, reivindicando el tema negro, afrocolombiano. Pertenecido a procesos 

nacionales regionales, como el ENEGUA que es el Encuentro Nacional de Estudiantes 

Afrocolombianos, he pertenecido a Mane afro cuando fue toda la coyuntura de la Mesa 

Amplia Nacional Estudiantil, nosotros creamos una instancia allí, la mane afro, 

reivindicando el tema afro dentro de la propuesta de reforma de la ley 30, en el marco 

del contexto del paro nacional de los estudiantes universitario entre 2010-2012, fueron 

años fuertes y tensos. 

Desde ahí también entonces, luego de esto, después de graduarme, son como ciclos 

no, la dinámica política se territorializa mucho, entonces, ya empieza a ejercer el 

activismo sobre la defensa de los derechos territoriales, la defensa de los derechos 

humanos, y la gente negra, que es la que vivimos aquí en mayoría, aunque hay gente 

indígena, gente mestiza que le está apostando a cosas y a luchas y a temas de interés, 

está también la reivindicación étnica, fuerte, perdón, de género, que muchos sectores 

acá lo reivindica y uno lo acompaña, o sea, acá, pues, digamos, pasa lo que sugiere 

muchísimo Boaventura de Sousa Santos y es que esas luchas para que tengan un gran 

impacto, esas grandes movilizaciones sociales deben de estar de la mano, como que 

la lucha étnica con la lucha de clases con la lucha de género deben estar de la mano, 

de lo contrario no se tendrá un impacto en la movilización social, y eso es lo que está 

pasando aquí, nosotros acompañamos la lucha de los jóvenes, yo soy joven, todavía 

me considero joven, pero me gustan muchísimo los procesos juveniles, y en eso 

estamos. Desde allí reivindicando temas étnicos, asesorando consejos comunitarios, 

organizaciones étnicas, afrocolombianas, entre otros. 

-Me gustaría también saber digamos como fue ese escenario del paro cívico no, cómo 

empezó a surgir, cuales fueros pues el momento en el que decidieron bueno es 

momento de salir a las calles y no lo están cumpliendo, este es el escenario, como 

empezó articular todo ello y hasta el final pues lograr lo que lograron no, que fue una 

convulsión de casi un mes y pues que logro al final un acuerdo no, entonces me 

gustaría mucho entender todo ese proceso. Sobre todo, que yo lo veo, desde, 

imagínate pues la ciudad no, Popayán, yo soy de Popayán, como de la capital, lo único 

que conozco simplemente son libros y pues creo que es muy importante esa 

experiencia, porque yo hice parte de una organización, pero creo nuca logre tener esos 

retos que ustedes tienen por sus derechos no por su lucha que es mucho más compleja 

es mucho más estructural no sé, enfrentan una violencia mucho más aguda, entender 

esa resistencia. 
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-No quiero diferir igual, contextos diferentes la lucha es diferente, quizás la situación que 

has enfrentado, quizás no las veas desde la magnitud que nosotros la vemos acá pero 

seguramente es muy significativo lo que ustedes viven allá, lo que nosotros vivimos acá, 

para mí el Cauca, es un contexto amplios debates y de luchas sociales y étnicas desde 

todo punto de vista, a ver si uno mide, pucha será que … como que hay unas 

movilizaciones y allá mucha gente piensa que es al contrario por lo que paso con el 

paro cívico, pero creo que son maneras diferentes solamente de evidenciarse la 

dinámica, de ver que hay unos activistas, que hay un reconocimiento, del 

posicionamiento y visibilización de las problemáticas sociales, de las injusticias 

sociales y el impacto es bueno mediático, lo que hagan los medios de comunicación, 

mucho más lo que visibiliza rcn y caracol que Buenaventura. Pero cuando visibilizan 

algo de Buenaventura se entretienen un poquito. Ok, entonces es un poco como eso, 

pero bueno. 

Comienza la dinámica, aproximadamente 2013-2014. 2012-2013 existen 

organizaciones locales y regionales como por ejemplo la Fundación de espacios de 

convivencia y desarrollo, está el Proceso de Comunidades Negras (PCN): Palenke 

Kongal. Es el palenque que esta acá del PCN y otras organizaciones. Estas 

organizaciones, están impulsando iniciativas, de acción en el territorio, de apropiación 

en el territorio, de dignificación del territorio, sanación del territorio y pues evidentemente 

se han estado articulado con otros procesos organizativos, como por ejemplo el del Polo 

Democrático Alternativo, que ellos pues son muy activistas. Uno de ellos, hoy en día, 

producto de todas las luchas del Comité del paro cívico y no sé que, todo el tema de la 

reivindicación del paro, pues uno de ellos es concejal y otro es Alcalde, ok. Humberto 

Hurtado es concejal del Polo Democrático. Te voy a pasar el contacto de él, muy gentil, 

te puede hablar de toda esta dinámica. Humberto Hurtado, Narcilo, que hacen parte 

del Comité ejecutivo cívico, ellos digamos que habían estado consolidando una matriz 

de incumplimientos del Estado de manera histórica, una matriz que tenía por ejemplo 

fecha, proyecto, año, representante, delegado del gobierno responsable, 

incumplimiento, si se cumplió o no se cumplió, es impresionante el nivel de 

consolidación que tenían esos tipos, impresionante, Narcilo y Humberto en paralelo 

también a otras dinámicas organizativas de redes en Buenaventura, que era comité 

del agua, y FUNDESCODES Y PCN junto a  Narcilo también participaban en lo que yo 

participada que es todavía el comité interorganizacional, ese comité 

interorganizacional, junto al comité de marcha, y comité del agua, es la madre del 

Comité del Paro Cívico. Ahí nace el Comité del Paro cívico, pero pues en ese tiempo 

pues nadie estaba pensando algo así, solamente se estaban pensando en acciones, 

entonces en movilizaciones fuertes, proyectándolo, pero nunca llegar a como fue el 

comité del Paro cívico. Entonces eh, el incumplimiento histórico y ese era la razón 

principal para llevar acciones, teníamos la evidencia muy fuerte y el panorama denso, 

por eso no se hacía un paro cívico por la dinámicas como se estaba comportando la 

dinámicas de violencia y conflicto armado, entonces, creo que fue en 2014, 2015, no 
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recuerdo, en 2014 hubo una acción muy fuerte, que fue la marcha para enterrar la 

violencia, esa marcha tu la puedes encontrar. Hay un documento de la Defensoría del 

Pueblo que habla también de los temas del paro cívico, coloca en google, ahí está 

disponible, descargas el documento ahí te salen los impactos del ESMAD, te sale 

agresiones, te salen argumentos, te salen las posiciones del gobierno y una serie de 

recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, contexto también, ok. 

Me devuelvo entonces, en esa marcha de enterando la violencia[…] Esa marcha fue 

impresionantemente bonita, tuvimos obviamente y siempre se ha tenido el 

acompañamiento, olvidaba, el acompañamiento y el liderazgo del Comité 

interorganizacional de Héctor Quintero, del señor Senador Alexander López, ehh, 

tenemos también esa posibilidad de contar con organizaciones como NOMADAS, si, 

que es fuerte en Cali, es una organización nacional, si, hay están muchos activistas de 

peso, y entonces, acá esta pastoral afrocolombiana, participando en el comité 

interorganizaciónal, el servicio de jesuitas refugiados, la comuna 5 y 6 y 7 me parece, 

la zona de Temístocles, emblemático activista que asesinaron acá en Buenaventura, 

ellos allá pues visibilizaron todos los temas que impactaban acá, o sea, solamente que 

los temas de don Temis, visibilizado llego hector elsa quintero, leila del PCN, Alexander 

López, llegaron a la instancia de la tabla Cataluña, para visibilizar los impactos de una 

empresa privada que es TCbuen, una empresa portuaria, de la manera como estaba 

instalando ese proyecto mega portuario, megaproyecto internacional aquí en 

Buenaventura, por encima de las comunidades, desterritorializando a la gente, llenando 

un destiero territorial, intensificando las dinámicas de violencia, este, como para 

comentarte el cómo , como el rol que he cumplido Héctor Quintero y otros activistas 

como el senador Alexander López, y Leila Arroyo, que pertenecen a estas 

organizaciones, obviamente Alexander López del Polo Democrático, Humberto con 

Narcilo, bueno. Tenemos el contexto de la marcha, la marcha fue super liderada y 

convocada por todas la iglesias, liderada por …., siempre que se hacía algo se contaba 

con la bendición de él, nos ayudaba a difundir y a convocar, esa marcha fue, bueno, 

no le podemos llamar marcha porque igual, se llama marcha porque así se le denomino 

pero el concepto marcha es un concepto militar, si, una movilización social, 

concretamente era una protesta, dentro de la categoría de movilización social, bueno, 

esa protesta estaba reclamando unos derechos específicos sobre el tema de violencia, 

sobre el tema del conflicto armado, sobre el tema del agua en Buenaventura, sobre el 

tema de infraestructura, sobre el tema del sena, eeh esto en definitiva fue como un 

colcho de plataforma previa para poder ir midiendo como estaba la dinámica de 

movilización de Buenaventura, nunca antes, desde que yo me acuerdo, si, la de 

nosotros, había una movilización de esa magnitud, creo que no se ha llenado, pero la 

de nosotros los estudiantes universitarios si se llenaba fuerte 2011-2012-2010 se 

llenaba, yo fui uno de los que hice pedagogía en colegios y sacamos hasta los colegios 

a salir a las movilizaciones de los estudiantes universitario en el contexto de la MANE 

, era muy bonito , esas movilizaciones salían supremamente llenas, padres de familia, 

profesores, diferentes gremios, bonita, pero esta de enterrando la violencia, fue una 
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movilización increíblemente grande, de diversos sectores fue, se puede decir, pese que 

ha habido acciones como marcando territorio, sacando música de Hip-hop con un 

contexto de construcción de paz y de manifestar la situaciones de violencia que se viven 

y de desigualdades sociales, pese a que han existido esas acciones por PCN por 

FUNDESCODE, por Pastoral Afrocolombiana y por otras organizaciones como por 

ejemplo fundación progreso y paz, evidentemente, movilización del 2014 creo que fue, 

compromisos y responsabilidades que tenían en esas historicaciones tenía el 2013 hay 

que buscar la fechas concreta, fue un hito muy grande, luego entonces, sigue la 

dinámica, el alcalde de turno, los alcaldes acá cárcel más cárcel, no les queda sacar 

adelante los como digamos algunos comité interoganizacional relacionado con los 

incumplimientos del Estado, allá hay responsabilidad de los Gobiernos Nacionales 

anteriores y responsabilidad de los gobiernos locales, anteriores y vigentes y eso pues 

no. Otro, este, se seguía en la dinámica, yo ya no participaba de lleno, yo participa en 

CODHES, una organización de derechos humanos, consultoría para los derechos 

humanos y el desplazamiento y por el hecho de estar allí había una desconfianza, si, 

pues hay gringos, americanos, la gente -tu no puedes participar-, entonces, deje de 

participar como miembro de una organización nacional como CODHES pero yo seguía 

muy pendiente y cerca las dinámicas territoriales estaban pasando acá, de las 

acciones, por ejemplo de las limpieza del territorio que había acá en la zona de (Bun) 

toda esa zona de allá y adicionalmente pues las acciones que hacían FUNDECODE, 

pastoral afrocolombiana… proyectos a la pastoral afrocolombiana, reivindicar el tema 

étnico, pero también para reivindicar las víctimas del conflicto armado, sus luchas, sus 

dinámicas, bueno, entonces, siguen las acciones, siguen algunas dinámicas, siguen 

unas acciones y se empieza a constituir todo este proceso del paro 

, por Narcilo yo me empiezo a enterar, que va haber un paro, va haber una hora cero del 

paro, yo me recuerdo ese día porque yo estudiaba en la Javeriana la Maestría y me 

acuerdo que mi esposa, se quedaba sola, Buenaventura estaba sola al día de la hora 

cero, o sea, si te digo, que era rara la persona que se veía, mi esposa funcionaria 

pública, yo me despedí de ella, creo que ha sido uno de los momentos más tristes de 

mi vida verle la cara y saber, yo me iba con el hermano de ella en el caro y saber que 

todo estaba quedando solo y que al otro día empezaba el paro cívico de Buenaventura, 

la gente no hizo caso omiso a la hora cero del paro, pero luego, digamos, el primer día 

y segundo día la dinámica fue como poblando, la gente igual salía saliendo, todavía 

tenía sus negocios abiertos, como que todo bien. Yo estaba desde Cali, yo no estuve 

acá en Buenaventura en eso primeros días del paro, estaba en clases de maestría, 

mmm, claro está, a partir, pues de un elemento programático de interés, a partir de esa 

consolidación incumplimiento del Estado que tenía estos señores, o que tienen todavía 

estos señores, ellos, a partir de esa matriz, ellos consolidan el pliego de petición, que 

puedes conseguir en el documento de Defensoría del Pueblo está claro, hay otro que 

hizo la Icesi sobre los paros de Choco y Buenaventura, ese documento lo hizo la Icesi, 

ahí cuentan un recorrido de los distintos paros que han habido en Buenaventura y esa 

matriz de incumplimiento de Buenaventura hace una consolidación de esos distintos 
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paros, o sea, de los compromisos que llegaban y nunca se cumplieron, si, típico de los 

gobiernos, entonces, sacan el pliego de peticiones, en la hora cero circula por redes 

sociales donde masivamente se hace la convocatoria, en el voz a voz, y también en el 

voz a voz que hacía megáfono, junto a la hora cero de Buenaventura, y eso generaba 

una incertidumbre y una zozobra muy grande, si, nunca, o sea pues yo estoy joven, 

entonces yo no había vivido una situación de esas quizas ellos si un paro quizás con 

menores impactos, pero con una particularidad y era que en un contexto, los paros que 

ha habido aquí, era como que uff, eran muy significativos en ese momento, para mí fue 

muy significativo la hora cero, había diferentes pronunciamientos de sectores 

económicos, como Cámara y Comercio sacando pronunciamientos y haciendo un 

llamado al gobierno local y nacional, ese comunicado está, te metes en la página de 

Cámara y Comercio, le das en buscar comunicado del paro cívico algo así y te 

aparecen los comunicados que Cámara y Comercio de Buenaventura hacía del paro 

cívico, haciendo un llamado, al gobierno nacional y local , que por favor atendieran 

esas peticiones que estaba en el pliego de peticiones esas 11 0 15 peticiones que 

estaba allí para evitar un paro por las presuntas perdidas económicas que puede 

generar para Buenaventura y la Nación en general y a nivel internacional un paro cívico 

en Buenaventura, luego entonces transcurre la dinámica, digamos se cierran unos 

puntos estratégicos en Buenaventura, como sabrosura, cómo el retén, como casa la 

cultura, entre otros sectores para evitar la movilidad, no de personas sino para evitar la 

movilidad de la dinámica y actividad económica, particularmente portuaria, de la que 

genera responsabilidades y por la que el Estado pues colombiano sobrevuela 

Buenaventura, entonces eh , evidentemente, hay una situación, y es la que digamos 

que estratégicamente se abordan estos puntos, para restringir la movilidad de la 

dinámica económica de la cuidada, y dinámica misma de la política, de la misma 

alcaldía, pero eso fue muy estratégico, o sea, se dejaban pasar ambulancias, se dejaba 

pasar el carro de la policía, todo lo que fuera humanitario y de fuerza pública se dejaban 

circular sin ningún problema o sea nunca paso una situación que un policía diga yo 

quería pasar y no me dejaron, nunca, a no ser que fuera el ESMAD, y entonces, este 

bueno, desde ahí, ya con este impacto que genera estas restricciones, este paro cívico 

de Buenaventura y que la gente no saliera, que de alguna manera la gente copiara, se 

instala esas mesas con el gobierno departamental, con un delegado del gobierno 

nacional y con algunos delegados del comité del paro cívico, ahí empezaron a verse 

algunas figuras del comité del paro cívico, y desde luego eso pues género que hubieran 

unas discusiones y unos debates, que por exigencia del comité del paro cívico fue 

necesario y obligatorio que se transmitieran en vivo y en directo, primera vez que una 

negociación entre sector de comunidades y autoridades locales, departamentales y 

nacionales se hacen en vivo y en directo una discusión, o sea todo mundo, desde 

cualquier sitio, gente desde Canada pendiente de las discusiones de los líderes del 

Comité del Paro Cívico, Víctor Vidal a la cabeza, Narcilo a la cabeza, Humberto a la 

cabeza, Maria Miller a la cabeza, entonces. La presión fue fuerte, la Policía Nacional 

no comprende que una movilización social implica la restricción vehicular y pues hay 
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como unas medidas específicas del ESMAD, en donde dicen que pues si hay, ellos su 

acción es aperturar, más o menos yo me estuve leyendo como las funciones del 

ESMAD, y es un poco como eso, y entonces, pues evidentemente, ahí, frente a la 

presión de los Gobierno Nacionales al Alcalde que en ese momento era Arboleda 

Torres, la misma Gobernadora que tenía sus presiones e intereses en la dinámica 

portuaria, porque la gobernadora tiene interés en la dinámica portuaria y acciones y 

dividendos allá, pues, ahí una intervención del alcalde, quizás lo dijo bien, pero no lo 

dijo, a veces son las formas más que los fondos, las formas a veces interesa más que 

los fondos, y dijo algo así como “ese paro cívico no va a llegar como a ningún lado o no 

va  a tener el mayor impacto porque aquí la gente de Buenaventura vive es del 

rebusque ” y lo dijo con una despectiva peyorativa estigmatizaste, la forma. 

Esquigmatizante, quizás si lo hubiese planteado de otra manera, quizás había sido 

diferente, ok. Hacemos un llamado a los líderes del paro cívico, comprendemos la 

lucha, vamos a trabajar en sus acuerdos, vamos a cumplir sus acuerdos, 

deseablemente, en un contexto donde no allá restricciones de la movilidad por los 

profundos impactos económicos, sociales y culturales que hay, ya tenemos unos 

delegados nacionales, una comisión, o sea, el hombre políticamente pudo haber 

abordado de diferente manera, y pudo haber dicho como que, tenemos una debilidad y 

es que vivimos del día a día, entonces la gente, se va a recrudecer la situación 

económica de la gente de Buenaventura, lo puedo haber dicho de otra manera, si, es 

decir, era un tema más de forma que de fondo, eso género que más sectores digamos 

comerciantes locales, más sectores como el económicos igual, pequeños, medianos y 

grandes negocios, también más personas de la comunidad en general se revelara, 

literal, o sea, se revelarán, en una desobediencia casi en un odio hacia el alcalde, todo 

el mudo salió masivamente, nunca lo habíamos visto en Buenaventura, masivamente 

a las calles, a concentrarse masivamente en los puntos y a generar digamos como 

toda esa presión de movilización que se necesita para que una movilización social 

tenga un impacto, en definitiva, el fortaleció muchísimo el producto final que era el paro 

cívico, fue la mala hablada como decimos acá, “la mala hablada del alcalde”. Su mal 

forma de, quizás tenía una intensión de fondo, pero no la supo transmitir, como la gente 

le tenía mucho odio y no había cumplido nada y había mucho cuestionamiento, 

corrupción, no sé que, entonces eso genero pues una situación muy compleja al 

respecto. Digamos, tras su pronunciamiento un poco peyorativo estigmatizaste como 

lo he destacado, pues se generó una situación muy tensa y es que hubieron unas 

prácticas de saqueo y vandalismo en las ciudades, esto pues no representa la 

movilización social, pero pues también, esto es producto, digamos también, de que 

hubo también una, un sector muy violento de la cuidad, grupos armados que también 

estuvieron involucrados en esas prácticas de saqueo, organizados también en saquear, 

pero un poco también era como que el tema del el sentirse juzgado y señalado por ese 

alcalde, si, entonces la gente gritaba en la calle si “ nosotros vivimos día a día”, ¿cómo 

era que la gente gritaba en la calle mami? “nosotros somos los rebuscadores” decía la 

gente en la calle, somos los rebuscadores, yo estaba en Cali ese día, el primer día de 
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saqueos y me mostraban los videos mis amigos y la gente pasaba con neveras, con 

labadoras, televisores 55 60 70 pulgadas, pasaba con cajas de herramienta, 

saquearon una cantidad de negocios, pero eso tuvo una intencionalidad, eso fue, les 

estuvieron diciendo a la Policía Nacional, Policía Nacional va a haber saqueo, Policía 

Nacional en este momento hay saqueo, Policía Nacional se están llevando las cosas, 

Policía Nacional nunca apareció, nunca apareció, ah pero para interrumpir las 

movilizaciones en los puntos de encuentro si, ahí si aparece la policía con el ESMAD, y 

a generar los tipos de agresiones que género y que están documentados en el informe 

de la defensoría del pueblo, si, hay un cuadro bien bonito, están los impactos, todos 

los proyectiles, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, todo ok. Como que eso 

fue muy significativo, los primeros que empezaron saqueando los establecimientos 

comerciales fueron la policía, la gente los vio, no se podía entrar a los establecimientos 

a comprar, había uno que era la 14, y ven que la policía va saliendo, incluso sin pagar, 

eso es lo que cuentan, pues lo que se dice, van saliendo y ellos fueron los primeros, 

había gente de civil saqueando que no era pate de la movilización, que se les notaba 

que no era de Buenaventura para nada, el bonaverense se conoce, ok. No, no eran de 

Buenaventura, hay una investigación de sospechosos, se sigue investigando, se están 

investigando, el movimiento social del paro cívico, está convencido que hubo una 

intencionalidad para agitar a la gente al saqueo, la gente estaba en los puntos de 

encuentro, en la 14, estaban en diferentes partes y la gente no se les pasaba ni por 

aquí (la cabeza), el tema de saqueo, ok. Ya se empieza a regar en medios de 

comunicación que están saqueando centro comercial, que están saqueando olímpica, 

que están saqueando, están saqueando, hay vandalismo, hay vandalismo. Se informó 

previamente a la policía, era sectores, por ejemplo, olímpica de bella vista se hizo una 

cadena humanitaria para no saquearlo. Los saqueadores estaban allí, instigados, no 

quiero ser racista ni mucho menos pero había mucha gente instigando que no era afro, 

si, instigando, que no era afro, estaban metidos en la movilización, dando, queriendo 

con piedras romper, rompieron la 14 con vidrios, eso fue impresionantemente feo, ahí 

muere un amigo, no estaba en el contexto de saqueo sino que ese 19 de diciembre 

mientras había como dinámicas de saqueo en un lado, había una situación con él que 

parece que estaban saqueando una casa en la calle de la 16 y entonces él como 

muchos llega a noveleriar, a mirar, si, hay video, hay mucha gente que está grabando, 

hay un video que se ve que él llega recién, llega Alex, si, y parece que su casa, algunos 

argumenta que es el hijo del alcalde de Buenaventura, Elieser, dispara, no sé si al aire 

o directamente, pero dispara mientras estaban saqueando la casa de él, del hijo del 

alcalde y Alex cae, Alex cae, o sea como que eso fue muy impactante y se ha buscado 

por familiares esos videos, no los quieren entregar, porque el video que se tiene, o se 

el video que hay es muy de lejos y no se sabe y no se ve bien quien dispara, si es el 

hijo del alcalde, si es un escolta o un miembro de un grupo armado, no se sabe quién 

es y en la grabación se ve que hay gente que estaba grabando más de cerca, si, 

entonces, como esa situación, ahí matan a un amigo mío, pero amigo de los que me 

decía oye flaco cómo fue vamos pa fïesta, hijo de un profesor, esa muerte fue 
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emblemática porque al otro día se hizo el entierro y su ataúd, genero una protesta 

social en casi todo Buenaventura, al menos en la zona de la isla de Buenaventura, eso 

subió, eso llego hasta la zona continental de Buenaventura, recorriendo barrios y 

comunas, responsabilizando por la muerte de mi amigo. Yo en Cali, estaba mal mal, pero 

te cuento la historia como si estuviera aquí, porque yo no me podía concentrar en las 

clases de Cali , me mostraban todo, yo estaba muy pendiente, tenía que monitorear 

estando en Cali por ser parte de una organización de derechos humanos, así que era 

parte de mi seguimiento y monitoreo, y entonces eh pues estaba como esa situación 

entre los días, 17, 19, fueron días supremamente tensos, 20 siguen las movilizaciones 

sociales, el gobierno nacional da respuesta es ineficaz e inoperativo, porque a cada 

ratico ellos se pararon de la mesa, el comité del paro cívico inicia pidiendo una 

declaratoria de emergencia, ellos dicen que eso no es posible, porque no hay un 

problema ambiental fuerte aquí y pues obviamente está el de minería ilegal, el tema de 

los carbones, eso si es muy delicado pero no lo reivindicaban como parte de una 

estrategia vamos a sentarnos a liderar este tema y sacar como el pliego de peticiones 

adelante sino que ya luego el comité del paro cívico del pliego de peticiones que te 

comento está ahí anexo en el documento de defensoría, y empiezan hablar sobre eso 

puntos, digamos como que esa es la situación, en muchísimas ocasiones el ministro 

se paró de la silla, la gobernadora también no es que le haya interesado muchísimo el 

tema de sacar la agenda programática del paro cívico pero tuvo que hacerlo y 

comprometerse y en definitiva también el paro aunque era para el alcalde a nivel local 

definitivamente el paro era con el gobierno nacional, sí, le decían al alcalde eso, y al 

alcalde se lo responsabiliza de la presencia del ESMAD, todos los días a partir del 18 

diciembre en todos los puntos de encuentro en los que estaba la gente, y en los puntos 

de encuentro, había gente montado en bicicleta, en el centro que estábamos, como era 

un paro cívico no había actividad, no había nada mucha gente iba hacer deporte incluso 

, eso fue impresionante, la manera como el ESMAD agredió a la gente, o sea, los veía 

y les tiraban gases lacrimógenos, tapones, bombas de goma, balas de goma, en otras 

ocasionescreo que fue el 19 en la mañana que la comunidad hizo una retención de 

miembros del ESMAD como que los rodearon y no pudieron hacer otra cosa más que 

entregarse, y no los trataron mal, ni nada, llamaron a la defensoría, llamaron a la policía, 

al ministerio público, aquí están todas las personas , aquí están las municiones que 

ellos tienen, no queremos que ellos tal, si, y había un punto que defraudo la confianza 

entre comunidades y autoridades locales, particularmente con la fuerza pública, porque 

ellos se filtraron muy feamente para poder acceder a la movilización e interrumpir la 

movilización y fracturar la movilización , y es que te contaba al inicio que pasaban 

ambulancias, pasaba caro de la policía normal, pasaba carro de bomberos normal y 

ellos se escondieron dentro de cada vehículo, o sea, ellos se escondieron en todas las 

ambulancias, quién iba a revisar un ambulancia, nadie, nadie iba a revisar una 

ambulancia, quién iba a revisar un carro de bombero, quién iba a revisar un carro de la 

policía por dentro, estaban repletos de miembros del ESMAD, así cuando llegaban a un 

punto se iban bajando ellos, se iban bajando de los carros de misiones, o sea, que se 
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supone que es de misión de salud, misión humanitaria, misión de rescate, utilizaron, 

eso es muy delicado, eso incluso es demandable, utilizaron eso para poder interrumpir 

y entorpecer la movilización y agredir la movilización a nivel general, generar eso que 

se llama desproporcionalidad del uso de la fuerza pública técnicamente, desde el punto 

de vista de los abogados y sociológicamente también, desproporcionalidad del uso de 

la fuerza, y así, digamos, continuo la dinámica de la movilización, hubo un día que fue 

un punto, o sea, la dinámica continuo muchos días, fueron 22 días de paro, continuo 

muchos días, y hubo un día de abastecimiento y que permitió también la circulación de 

la gente que iba de Buenaventura a Cali porque tenían citas médicas, bueno, ese día 

de abastecimiento género que mucha gente luego no se movilizara masivamente, como 

se esperó, pero si había una advertencia fuerte del Comité del Paro Cívico al Gobierno 

Nacional, le decían, la gente ya tienen comida en su casa, si ustedes quieren 

nuevamente que salgan a las calles, váyanse y verán que volvemos a salir nuevamente 

a las calles, eso era como la amenaza, era como la pequeña amenaza, una pequeña 

advertencia que el Comité del Paro Cívico le decía al Gobierno Nacional, pero la gente 

no volvió a salir masivamente, incluso hasta ahora, no hay una concentración de 

personas, a no ser de coyunturas políticas, porque en campaña política todo el mundo 

sale a lamber al candidato pero o sea estar atrás de un candidato con expectativas o 

intereses en particular pero no la magnitud del contexto del paro cívico mayo 2017, 

entonces eh, esa es la situación, se saca adelante la firma de los puntos acuerdo del 

Comité del Paro Cívico y se compromete la Gobernadora, se compromete la Alcaldía 

de ese momento, capturado preso, el mismo ministro se comprometen, van al senado 

de la República, se comprometen digamos dando una ley que le permita 

comprometerse el Gobierno Nacional con unos recursos, para cumplir esos acuerdos, 

hoy en día, esa ley hace parte del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional de Duque, 

y esa movilización digamos ha sido muy impactante desde lo político, desde el nivel 

organizativo, desde los sentimientos comunes, Charles Tilly habla sobre el tema, Alain 

Touraine habla sobre el tema, desde los elementos comunes, de la colectividad, de la 

forma, del grado de organicidad, del repertorio, de los argumentos, de los discursos, 

fue muy elocuente, la gente, más allá de lo que la gente, digamos, la gente sale 

motivada también por lo que dice el Alcalde de su momento, pero la gente reivindicaba 

lo que el Comité del Paro Cívico estaba proponiendo, que era el tema del Sena, era el 

tema del agua, ubicado aquí, era el tema de infraestructura, era el tema de la 

Universidad del Pacífico, eran temas que tenían que ver con educación, si, el tema de 

la salud, son temas muy sensible en la ciudad, la gente estaba trabajando y 

reconociendo la lucha del Comité Paro Cívico, en ese momento habían elecciones, el 

que se postulara a la Alcaldía contra Vidal, perdía, o sea, era como que el Vidal 100000 

votos y el otro alcalde 10 votos, iba a perder, iba a perder, y es que la cambio, Vidal se 

postuló y la gano, si, pero digamos en ese momento el nivel de reconocimiento de Vidal 

era más fuerte, más fuerte, o sea la gente sacaba flayers, y decía este necesita a 

Buenaventura, alguien que le cante las verdades al gobierno nacional, alguien que 

reconozca y lidere en Buenaventura, era un nivel de favoritismo y el nivel de 
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favoritismo del alcalde actual, ya estaba perdido, pues más pierde, a él lo 

responsabilizan de la presencia del ESMAD de Buenaventura, como el ESMAD agrede 

a las persona desproporcionalmente a la gente de Buenaventura, y desde helicópteros 

disparando desde arriba hacia abajo, en algunos sectores y en muchos barrios de la 

ciudad para contener la movilización, pues no sé si quieres saber más, bueno, pero me 

acuerdo de eso, yo ya estaba aquí en esos días. 

Me gustaría precisar, tú lo has mencionado bastante pero también lo de eso último, esa 

última conexión lo que es el paro cívico y la administración de Vidal, que creo que es 

un, creo que también es un éxito porque se legitima ese plan político a partir de la 

movilización, de lo que ese proceso del 2017, ¿legitima toda esa visión y todo lo que 

se encuentra en el plan de Gobierno no? 

Bueno, hay que tener en cuenta algo, que cuando los procesos organizativos, 

consiguen estar en una instancia de poder, esto pasa en experiencia de Estados 

Unidos y de otras partes, un proceso organizativo político consigue el poder se 

inmoviliza mucho, se inmoviliza mucho, eso está pasando, el comité del paro cívico, o 

se hace demasiada incidencia política, el comité convoca una movilización social, el 

poder de convocatoria no lo tiene, qué pasa, yo estuve en la dinámica, yo era parte de 

la matriz interna del grupo Vidal Alcalde, si, ayudando hacer el plan programático, 

además hice parte del grupo de jóvenes en la campaña de Vidal. Bueno todo el tema. 

El comité del paro cívico tenía unas postulaciones internas de quien va a ser el alcalde, 

o sea quien se postula para ser alcalde de Buenaventura, estuvo Luis segura, querían 

postular al padre Jhon Reina. Sonó por ahí. Entonces habían un afán por sacar el tema 

adelante, no se concretaba, hubo una elección ganó Vidal por 57 votos, el paro cívico 

se constituye como por 120 organizaciones y votaron 57 por Vidal, ok. Entonces la 

precandidatura de Vidal, sale del paro cívico, luego, la discusión es ¿cual es la figura 

representativa? teniendo en cuenta que ese es un movimiento cívico no está 

respondiendo, aunque hay miembros y partidos políticos como polo democrático, si, 

gente del partido liberal, ahí dentro del comité, digamos de todos miembros internos 

del paro cívico, hacen parte de la Asamblea General del paro cívico, cuál era a figura, 

de tanto analizar jurídicamente el tema, se toma la decisión de la recolección de firmas, 

y que esta recolección de firmas implica que se construya un grupo significativo de 

ciudadanos sí, yo no hice parte de grupos significativos ciudadanos, en ese momento 

trabajaba en pares en la fundación Paz y Reconciliación no sé si los conoces Ariel 

Ávila, todos los análisis de seguridad en Colombia, acá hay una sede de la fundación, 

única sede de la fundación, y analizando pues seguridad, conflicto armado, no se qué, 

todo el tema, no me daba tiempo para estar en la calle recogiendo firmas, entonces yo 

si veía Vidal le decía mira nosotros vamos a sentarnos a trabajar conjuntamente, no te 

preocupes, no me he olvidado del tema, pero no puedo estar en las calles, entonces, 

luego entonces, sale adelante el tema de las firmas, se consiguen las firmas, se le 

entrega a la registraduría las firmas, y la registraduría nunca contesta, entonces días 

previos, se entregaron en las fechas pertinentes, incluso se entregaron más firmas de 
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las que se necesitaban, y luego, eso sirve un poco para medir la temperatura de la 

receptividad de la postulación, también, hay que gente que decía yo no voy a votar por 

él pero le voy a firmar, a mí me paso, pues yo tuve mi dos o tres listas y yo las llene, 

gente me decía yo no voy a votar por el pero voy a firmar porque me parece una buena 

propuesta la de él, la de Vidal y la del Comité del Paro Cívico, ok. Entonces al saber que 

existen miembros del Comité del Paro Cívico que son del Polo Democrático, Alexander 

Lopez, Humberto, Narcilo, recuerda que se los he nombrado varias veces , Chandolera 

Bedoya, Manuel Bedoya ha sido candidato a la alcaldía muchas veces por el polo 

democrático aquí en Buenaventura, casi siempre, señor muy respetable, muy cariñoso, 

muy reconocido en la ciudad, y trabaja en el gremio de los pescadores, y entonces 

este, estaba ese grupo y también estaba el grupo de la Colombia Humana, estaba 

gente del Partido Liberal y otros partidos Conservadores, habían otros partidos, pero 

nunca iba a salir una propuesta respaldada por un grupo de derecha, incluso la UP 

también, la UP se acerca para poder respaldar con un Aval la candidatura del grupo 

significativo de ciudadanos que hacen parte del Comité del paro Cívico, finalmente se 

toma esa decisión, internamente lo hablamos, se acepta esa decisión, en ese tiempo 

Petro ya había hablado con la gente de UP, entonces el tema ya está Colombia 

Humana- UP, esta ese respaldo, luego se adjudica el respaldo del Polo Democrático 

Alternativo, que tenía un candidato acá en Buenaventura, que era, ¿cómo se llamaba 

mami el precandidato del Polo? Rolando Caicedo, que en vez de ser mas de izquierda 

del polo es mas de derecha, miembro de la Asamblea, Departamental del Valle del 

Cauca, claro, venía acá a Buenaventura, como era miembro del Polo y representaba 

al Polo a la Asamblea y él ya se había postulado a la Alacaldía, él tenía una trayectoria 

acá en Buenaventura, siempre ha trabajado con grupos de derecha, que le tienen 

intenciones y le han hecho maldades a la ciudad, o sea, prácticas políticas, y el ejercicio 

administrativo que no responde a un sano ejercicio de la administración municipal, 

entonces, el vino, y esa es la interpretación de todas las organizaciones del paro cívico 

general, es que vino con la intensión de dividir los votos, porque ser miembro del Polo 

Democrático, hace que tácticamente pues divida los votos, desde el punto de vista 

táctico y estratégico, divide los votos, la gente que dice no yo soy del polo, imagínese 

hasta coarta, gente como Alexander Lopez, Narcilo de no poder apoyar a Vidal, por la 

membresía organizativa, si el Polo Democrático a nivel nacional le diera el aval a 

Rolando Caicedo, finalmente, él se promociona acá como el súper candidato del Polo 

Democrático pero no tenía aval y luego el Polo Democrático Alternativo le da el aval a 

Vidal, en una ida a Bogotá que tiene Vidal, que tiene al presidente del Polo en 

Buenaventura, y que el senador Alexander López con el presidente del Polo a nivel 

Nacional se lo dicen, le dicen a Rolando, lo queremos más bien dentro de la campaña 

de Vidal, si, usted podría tener no preventas, pero si puede tener la oportunidad de 

participar e incidir digamos en las dinámicas y ejercicios del poder de la administración 

local si usted se une con nosotros , porque el aval se lo vamos a dar a Vidal y el no 

quiso, salió de allá bravo y demandó al Polo, y salió luego la sentencia, que el Polo 

Democrático Alternativo es un partido autónomo y que ellos verán a quien le dan el 
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aval, siendo o no parte del Polo Democrático. Para poderse postularse a la Alacaldía, 

dato que no es menor, Vidal pertenecía al Polo Democrático, Vidal fue Concejal por el 

Polo Democrático, luego se postuló y no gano, saco como 850 votos al concejo de 

Buenaventura, y entonces el para poderse postular, él renunció a la membresía del 

Polo Democrático, entonces claro, él demandaba que porque el Polo le daba un aval a 

una persona que no partencia ya al partido político, y autónomamente el partido, o la 

norma interna del polo esta así , ellos podrían dar el aval a la persona que fuera no 

importa si fuera miembro o no, entonces obviamente eso tiene unas implicaciones 

territoriales por la autonomía a nivel local, porque la presidenta del Polo si había 

mandado una petición para que se le diera el aval porque ellos tiene unos coordinadores 

a nivel interno, hicieron una votación, y esos coordinadores internos decidieron que le 

iban a dar por mayoría el aval a Rolando, esa solicitud va a Bogotá, Bogotá dice ahah 

no, el aval es para Vidal, entonces el demando ese tema, claro, los coordinadores eran 

de la línea de él, porque cuando hubo convocatoria de los coordinadores del Polo 

Democrático eso llegaban taxis, colectivos, buses, lleno de gente para que votaran por 

coordinadores de la línea de Rolando, él sabía, él ya tenía ideado el escenario, si, 

entonces el hizo la inscripción de un poco de gente como miembro del Polo 

Democrático para cuando fueran las elecciones de coordinadores, el tuviera la mayoría 

de Coordinadores que permitiera votar por él, el tipo era, es un coco, es inteligente para 

la trama, y la táctica política, pues se va bravo, entonces claro, ahora el polo 

democrático adjudica el aval a Vidal y sacamos adelante la convocatoria, perdón, la 

postulación, obviamente los debates y en muchos sectores donde íbamos, que porque 

usted le hizo eso a Rolando, no fui yo fue el Partido que decidió, el partido es autónomo 

y decide así como su papá le dice va a salir sí o no, Vidal le explicaba bien bonito, así 

como le decía a usted no va salir y sale su hermano asimismo es el Polo Democrático, 

ellos decide internamente quien tiene el mejor perfil, cuál es la mejor propuesta y 

decidieron que era este proceso acá, además, porque hay unos miembros 

históricamente han trabajado acá y el no pertenece al paro cívico, el viene a dividir más 

que a sumar, entonces la gente iba comprendiendo todo ese tema, y bueno digamos 

que ese es el punto de conexión, sacar adelante yo hice parte de esa construcción 

programática, fue sacar adelanten dentro de ese plan de Gobierno, digamos, proponer 

estratégicamente lo que programáticamente estaba dentro de los corazones del Paro 

Cívico, los temas que estaban pendientes, los temas que se necesitaban impulsar, 

todo estaba, quedo en ese plan estratégico del programa de Vidal, lo puedes consultar 

en la registraduría, ese es el punto de conexión , luego entonces, esa postulación , de 

la conquista de poder para poder darle desarrollo a la agenda del Comité del Paro 

cívico, que con este contexto pandémico, si se tenía una esperanza que se desarrollara 

30 % porque están pensados digamos la agenda programática el comité del paro 

cívico. Los puntos de los acuerdos están pensado a 10 años, se pensaba que, en estos 

cuatro años de gobierno de Vidal, se podría implementar un 35 % con esta pandemia 

ya llega máximo a un 10 %, hay demasiada expectativa comunitaria con Vidal que no 

se va a poder cumplir, no se va a poder cumplir.  
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Vale Cristian, muchas gracias ha sido un placer poder escucharte, y poder comprender 

muchísimas cosas que pasaron dentro del paro, que bueno, estoy más un poco como 

no sé si decirlo, como contento de poder obtener esta información que me parece muy 

valiosa para poder comprender los fenómenos del racismo estructural y bueno de todo 

estas discriminaciones de lucha también de resistencia, y bueno creo que eso sería todo 

Cristian ha sido muy amable poder escuchar. 

Todo bien, gracias a vos, por abordar este tema, me hiciste acordar algo, racismo 

estructural Agustin Lao Montes también lo aborda racismo estructural, racismo 

institucionalizado racismo cotidiano, en este caso son esos dos primeros racismos, o 

manera de racismo, aunque hay un racismo epistémico, digamos hacen parte de los 

políticas nacionales, si y de la forma de desarrollo, de la forma como se están pensado 

el territorio en Buenaventura, y tiene ese enfoque de racismo estructural y racismo 

institucionalizado, Agustín Lao Montes, eso está en un artículo de una revista que se 

llama la I. ahí te lo desarrolla bien bonito, con los tres conceptos, muy bacanos, 

entonces digamos que es esa situación, acá hay temas que pueden tener impactos 

negativos, cultural, territorial , y económicamente para la gente en Buenaventura, pero 

la economía internacional y nacional no hace bien por ejemplo la acuapista, o sea yo 

no he nacido, yo no había nacido y el tema de la acuapista se escuchaba, se está 

pensando un master para Buenaventura sin tener el conocimiento de la comunidad, 

los que estamos en el sector, o sea mi familia, yo he crecido y nacido en el sector de 

la isla, de Buenaventura, isla de Cascajal, toda la gente va a salir, si y va a haber entre 

comillas un reasentamiento, que es como sacar la gente de su zona, para llevarla para 

allá, para otro contexto, y ha pasado con otras comunidades, no ha pasado mayor cosa 

con el tema porque no tienes servicios, están lejos de la dinámicas culturales, lejos del 

mar, lejos de la pesca, lejos de muchas cosas, que son estos tipos de proyectos que 

tienen un enfoque, que es un racismo institucionalizado, que se hacen proyectos 

nacionales que no tienen el enfoque en étnico territorial y pues evidentemente tiene 

unos impactos, profundamente negativos en las gentes negras, indígenas de la zona, 

porque no de la gente mestiza que vive aquí también, que se afecta, entonces eso. 

Entrevista 2 

- ¿Cuál es su nombre completo? 

- Freddy López García.  

- ¿Cuál es su edad? 

- 44 años. 

- ¿Cuáles son sus estudios? 

- Bachillerato. 

- ¿Cuál es su actividad económica? 

- Hasta cierto tiempo fui comerciante, ya no ejerzo. 

- ¿Pertenece alguna organización social? 

-Al Comité del Paro Cívico. 

- ¿Cuál es el rol que desarrolla en la organización? 



102  

- Hago el apoyo de comunicaciones que es digamos compartir contenido, hacer 

entrevistas, crear material audiovisual. También ejerzo el rol de locutor; tenemos un 

espacio en radio que cuando toca cubrir los espacios se cubre. Por otra parte, si hay 

temas logísticos, por ejemplo, se convoca una reunión entonces hago la avanzada en 

seguridad. 

- Freddy, disculpa ¿tu tuviste una participación en el paro cívico de Buenaventura 2017? 

- Si, la verdad pues viví el Paro Cívico de principio a fin, y no estoy hablando desde el 

2016 que arranco, perdón, desde el 16 de mayo del 2017, mucho antes, el tema del 

paro cívico es un proceso, para poder llevarle ese mensaje a toda la comunidad, 

mostrarle ese convencimiento de por qué exigir nuestros derechos, porque eso no es 

simplemente salir por salir sino por qué necesitábamos mostrar en unidad a 

Buenaventura hacia el Gobierno Nacional. 

- ¿Podrías puntualizar qué antecedentes existen del paro cívico?  

- Hay un tema para poder avanzar Julián, yo ejerzo como comerciante, soy hijo adoptivo 

de Buenaventura, llegue 2008-2009 a Buenaventura, en ese tiempo como comerciante, 

que lo único que hace es hacer plata, no sabe de temas sociales, cívicos, no sabe de 

tema humanitario, no sabe de política porque yo era político y cuando uno quiere 

aprender se va sumergiendo en todo eso, luego se da cuenta que la vida tiene una 

connotación, una connotación muy importante y es que nosotros los seres humanos 

venimos a este mundo a servir a otros, simplemente no a llegar a estar allí en el mundo 

procrear y luego irse, el tema de luchar por una reivindicación y el tratar de darle a 

entender a toda la sociedad que no tiene ese mismo pensamiento que es el egoísmo 

que abunda en el mundo es más grande por eso la persona que piensa diferente no 

está en línea de poder decir que puede pensar en ayudar a otro sin interés, todos 

sabemos que el problema de los líderes sociales  cívicos es el recurso, son personas 

que lo hacen de corazón, muchas veces las cosas quedad así ¿cuándo ha visto usted 

un líder social rico? El líder social, su estrato es servirle a la comunidad, el líder social 

se quita la camiseta para alguien que la necesite, por eso nunca van a poder. Son cosas 

que tardan de entender, a qué me lleva esto. 

 Yo más o menos en el 2012-2013 comienzo asistir a unas reuniones con un amigo. A 

mí no me gusta la injusticia, si yo veo algo injusto yo lo digo, mucha gente se queda 

callada, entonces en esa reunión del 2012 empiezo asistir a reuniones, las reuniones 

eran de 3,5 y 7 personas, aquí en Buenaventura nos decían 3 o 5 pelagatos, comenzaba 

a sumarse Héctor Quintero, que en paz descanse, digamos que es uno de los bastiones, 

bases firmes que le dio paso y la connotación de seriedad, porque procesos hay 

muchos, aquí tenemos un paro en el 67 uno en el 98 y de eso no queda nada. Porque 

mucha gente tiene la retentiva de que paro era salir a bloquear o hacer la reclamación, 

pero realmente cuando una se da cuenta de eso sabe que no es así, la importancia de 

eso es sostener ese proceso, qué es lo que va pedir, cómo lo va a pedir, cómo lo va a 

implementar, sabemos que los gobiernos año tras año lo que han hecho es incumplir 

los acuerdos, no solamente los del paro, han incumplido los procesos de la Habana, 

proceso tan serio.  
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Buenaventura se desbordo un tema de inseguridad, tema de desempleo, nosotros los 

del paro nos basamos en la información que el mismo Gobierno tira, 65 % de desempleo 

en Buenaventura, el municipio más grande del Valle del Cauca, donde el 99.5% es rural, 

el 0,5% es la ciudad, que tenemos la inmensidad de agua, cantidad de recursos, 

cantidad de turismo, una cantidad de potencialidades que no hemos podido explorar, 

muchas veces por la falta de inversión, le voy hablar de un tema puntual; el agua, en 

Buenaventura llega el agua una vez día de por medio y dura dos horas, hay gente que 

le llega 1,2, 3 de la mañana ¿usted se imagina 5,3, 6 de la mañana lavando ropa? No 

le llega a su casa, le llega a cierta parte y usted tiene que cargarla en timbos y usted 

tiene que aprovechar esas dos horas, lo bueno es que aquí en Buenaventura llueve 

bastante, la gente subsiste por el agua del cielo, entonces a raíz de todo ese tipo de 

cosas, desempleo, inseguridad, seguimos avanzando. Se llego  2014, gobierno de Juan 

Manuel Santos, fue tanto la manifestación que vino Santos y todo su montaje 

institucional, estuvo aquí, su Ministro de Defensa, cogieron 3 y 4 cuatro muchachos, 

buenos malos no lo sé, y ya, hizo un ofrecimiento de 400 millones de dólares para 

inversión en Buenaventura, todo bien, todo bacano, se hicieron los convenios, el 

Gobierno se fue, se organizaron una mesas de trabajo, las cuales no arrojaban nada, 

los Gobiernos están hechos para desgastar a su oponente, en ese caso, nosotros la 

comunidad de Buenaventura éramos los oponentes comenzamos con la idea nosotros 

los pelagatos como nos decían,  se llamaba el comité del Agua, era un grupito, yo no 

soy el fundador, yo llego allí,  era un grupito que hablaba del tema de las necesidad del 

agua, el agua ha sido aquí un tema de política,  aquí los últimos cinco alcaldes han sido 

presos, los pone un político más arriba, la inversión se la roban toda, como se suben a 

la Alcaldía con responsabilidades tienen que pagar, meten la pata, no saben cómo cubrir 

esos huecos,  usted sabe cómo dice por ahí: la Alcaldía es un chicharrón que tiene que 

dar mucha grasa cuando sube comprometido. Entonces  comienzan hacerse un poco 

de reuniones 1, 2, 3 años, mentira, al mes Santo se fue para Tumaco y  dijo que esos 

400 millones era para todo el Pacífico, entonces, nosotros se nos baja la moral y 

seguimos reuniéndonos, nos metemos con el tema de desempleo, tema de seguridad y 

comenzamos a maquinar el tema del paro cívico, ese paro lo pospusimos unas cuatro 

o cinco veces, este es un tema que tiene claudicar toda la comunidad, dígale a un 

comerciante que tiene que cerrar un día a ver qué le dicen, que viene el día de la madre, 

que el día del padre, el tema de los transportadores también la misma cosa, como hay 

gente que vive del día, también la misma cosa - nos vamos a quebrar. Ya llego el día 

16 de mayo son dos días después de la celebración del día de la madre 

Bueno vamos a parar allí y vamos a decir como se hizo el paro cívico. Para el paro cívico 

se empezaron a conformar grupos para ir a donde la gente a explicarles porque es 

importante el paro cívico, bueno eso fue todos los días de la semana, nos metíamos a 

los barrios, habían cinco personas sentadas y nosotros decíamos mire hay que parar 

por esto, por la seguridad, aquí hay demasiadas necesidades, no hay alcantarillado, no 

hay agua, el agua que llega dura dos horas al día y otro tipo que son muy complejas, 

que más tarde se las relato, empezamos hablar con la gente, nos entendía el mensaje, 
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nosotros éramos siempre los que lideramos las marchas, las protestas, pero lo 

hacíamos en contra del Gobierno Nacional porque nosotros sabíamos que lo que 

pedíamos sobrepasaba el ente territorial de Distrito, también el ente territorial del 

departamento, en ese tiempo estaba Dilan Francisca Toro, llego ese día, bueno 

empezamos, los denominamos puntos de encuentro, esto son cosas muy importante 

para que usted las vaya teniendo en cuenta, bloquear una vía en el país es un delito, a 

usted se lo llevan preso porque mis derechos empiezan hasta donde empiezan los 

suyos, yo no le puedo coartar el derecho a la libre movilidad y el Estado tiene que 

garantizarle la libertad porque usted es un sujeto de derecho, estamos,  entonces lo que 

hicimos nosotros fue crear puntos de encuentro, es una estrategia, puntos de encuentro 

habían como unos cinco. 

 Aquí lo único que le ha importado al gobierno nacional es la carga, aquí la gente dice 

vamos para el Puerto de Buenaventura no para Buenaventura que tiene puerto, es 

diferente, eso es lo único que le importa al gobierno, este Distrito le da al Gobierno más 

de 8 billones al año en impuestos por aquí pasa el 65% de la carga del país.  

Cuando empezamos creamos los puntos estratégicos, todo mundo paro, lo normal que 

uno tiene en la retentiva de cualquier tema es que usted para uno, dos, tres días si o no 

pero digamos que para conocimiento para que quede allí en la grabación este proceso 

siempre ha estado bendecido por el Dios creador por el Dios de la justicia porque 

nosotros no nos lo explicamos, han pasado tantas cosas que mucha gente no podría 

explicarlo, esto empieza desde los puntos con juegos, con sancocho, aquí el sonido de 

los instrumentos es una cosa loca, listo, después de dos días llega una Comisión, me 

acuerdo tanto que llego este Murillo, Gilberto Murillo que ahora es el embajador en yo 

no sé dónde para mí no es persona grata pero son temas políticos, digámoslo así, se 

está en un gobierno, son temas que uno no puede llevar a nivel personal, llego también 

un Ministro de Ambiente, un costeño,  tuvo problemas cuando fue Alcalde de Montería, 

bueno en fin, estuvieron aquí, dilataron, no venían con nada, digamos que ese es el 

espacio de concertación y de diálogo, el otro espacio es las vías de hecho y el operativo, 

todo eso se llevaba alterno, salían de reunión los del Comité Ejecutivo nos íbamos de 

punto en punto a llevar la información a la gente que había pasado, nosotros les 

preguntábamos que hacemos, la gente sigamos, ya el paro iba perdiendo fuerza, ya la 

gente estaba con ganas de ir a trabajar, las personas que viven del día, en una de las 

tantas reuniones salió el Alcalde a decir- este paro no dura más de tres días, la gente 

está acostumbrada a vivir del diario, la gente está acostumbrada a vivir del rebusque. 

Esa era la patadita para echar adelante el paro, la gente ofendida, empezaron a sacar 

carteles los rebuscadores, empezaron a llegar enardecida en los puntos de encuentro, 

la gente con rabia. 

Luego enviaron otra Comisión, los compañeros dijeron que no tenían ningún poder de 

decisión de definir que vamos hacer, entre las peticiones Julián ahí es donde yo le digo 

que este proceso ha sido bendecido, no pedíamos un monto en sí, nosotros lo que 

exigíamos era la declaración de emergencia social biodiversa y ecoturística en 

Buenaventura, eso tiene unas connotaciones ¿usted sabe más o menos de que le hablo 
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de la Declaración de Emergencia? Algo así como Mocoa y mire eso a estas alturas y 

eso tiene problemas, digamos para que nos entendamos la declaración es 90 días para 

que el Gobierno entre a operar como tiene que operar sino se cumple 90 días 90 días 

prorrogables y así el Gobierno dijo no, no aceptaron, que no, sumen las pretensiones 

para que Buenaventura quede a ras en Colombia o de las ciudades, Buenaventura tiene 

482 años, tiene más que Cali y tiene un atraso impresionante, muchas veces es por sus 

dirigentes, entonces nosotros nos pusimos hacer la cuenta y más o menos porque eso 

si eso llueve ingenieros, arquitectos y no cobran un solo peso por eso le digo que este 

proceso esta bendecido, este es honor y causa, más o menos aproximamos que la 

inversión para Buenaventura era de un billon y medio al año, Buenaventura le estaba 

dando 8 billones, ya, que no que no, bueno vamos a hacer el acuerdo de inversión de 

1.5 billones al año, como lo vamos hacer, necesitamos crear un fondo, no que ahí está 

el fondo todos somos pacífico, es que aquí en Buenaventura no lo queremos ver ni en 

pintura, cual es ese otro, ese fondo público y privado, Findeter,  ¿lo ha escuchado?  

-no la verdad no lo he escuchado. 

-Findeter es una cosa horrible, mejor dicho, la burocracia ahí es para desviar recursos, 

lo digo, pero no tengo pruebas, pero más o menos entiendo un poco del tema, que 

vamos a crear un fondo, a si bueno, listo, pero tiene que haber parte de la comunidad 

en el Fondo. Es un tema por eso que le digo que esta bendecido Buenaventura tiene 

cinco integrantes de la comunidad para decidir en una junta y en el sexto que es el 

alcalde, séptimo que es la gobernadora, tiene ocho con un designado a nivel Nacional 

y la junta la preside el director del DNP dirección Nacional de Planeación, entonces 

digamos ahí se va como armando ese tema, son procesos que hay que brindar en contra 

de corruptos, mucha gente son reconocidos, son reconocidos al punto que no les gusta 

trabajar sino llegar ahí, estoy acá, nómbreme. 

Después de cinco años del paro han existido muchas trabas, por lo menos ahora ya se 

nombró la directora ejecutiva Viviana Obando, digamos, lo más importante del paro 

cívico es que es una ley de la República, 1872 del 2018, tiene un Decreto, el Gobierno 

hace la Ley, como vamos a proceder, el decreto lo hace el paro cívico con las 

condiciones de que se le de paso a paso información al Ministerio del Interior ¿Si va 

viendo más o menos como vamos organizando? 

-Si 

- los cinco de la comunidad los elije la Asamblea del Paro Cívico que vota por 

organizaciones, nosotros estamos hasta ahora 287 organizaciones, lo primero para 

votar es que uno tiene que estar en el censo y solo vota el representante legal de cada 

organización, a que esta organización tiene 100 integrantes, vota uno, pónganse 

ustedes allá de acuerdo, también hay personas naturales,  que las condiciones del 

decreto que dice que tiene que haber representados Juntas de Acción Comunal, los 

afros, los indígenas, los consejos comunitarios,  todos están representados allí,  

entonces bueno digamos que los dos espacios, ahora me devuelvo otra vez al tema 

operativo, tema de las vías de hecho,  ya le explique el hecho administrativo, cuando el 

alcalde dijo que eso no duraba más de no sé qué cosa la gente salió tanto que el 
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desespero del Gobierno fue vandalizar la ciudad, mire nosotros tenemos un centro 

comercial que se llama La 14, yo estoy por allá en un punto, 15 minutos de allí, 

descansando porque esos días tocaba que dormir con la cobija y la almohada en el 

carro, yo no fui en 15 días a la casa, me bañaba donde un amigo, luego eso era con los 

compañeros en las reuniones, andar para arriba y para bajo, llevando agua, llevando 

pescado, llevando plátano porque aquí nadie aguanto hambre, lo llamaban a uno ve que 

hay que recoger 500 bonyures, los recogía y los iba repartiendo, ve que hay que ir por 

10 bultos de pescado, todo mundo con pescado y la gente se congregaba en las hoyas, 

nadie aguanto hambre, lo más importante es que la gente tomo el paro como suyo, 

habían unos puntos, como seis y de ahí en adelante sabe cuántos contamos, había 

como unos 600 puntos a lo largo de la autopista, usted tenía su casa, usted colocaba 

su palo o lo que pudiera atravesar como en señal de que por aquí no va a pasar nada. 

Tanto fua así que le toco venirse el Ministro de Interior, es la mano derecha del 

Presidente, el Ministerio del Interior es el que da las líneas a los demás ministros, en 

ese tiempo era el Ministro Cristo pero el renunció, subió el pupilo de Cristo que era 

Rivera, entonces se le empezó a dar un toque más de seriedad al tema de lo que son 

los diálogos, mientras tanto, ya era el día 19, el día 19 todo estaba tranquilo, yo estaba 

recostado en el carro cuando veo un man que viene en pantaloneta juagado en sudor 

con un televisor gigante y ese man de donde saco ese televisor, me quede aterrado 

cuando comenzaron pa pa, se metieron a robar la 14,  en Buenaventura era tanta la 

gente que los policías del Esmad les quemaron dos carros, los empelotaron, les quitaron 

toda la vestimenta, son cosas que no se vieron porque la gente no tiene conocimiento 

de pues filmar ya hoy en día después de los estallidos que han pasado 2017 y ahora 

mucho más el tema del paro agrario que fue antes del paro y ahora con el paro nacional 

la gente tiene más conocimiento de cómo proceder  un video, día, hora y fecha,  en el 

desespero, inexplicablemente abrieron la 14,  no hay videos de nada, una 14 que tiene 

mil cámara, porque manejan mucho  dinero, tras de eso tiene mucho cajero electrónico, 

según la información llegaron unos encapuchados abrieron la 14 y empezaron a llamar 

los jóvenes -vamos. Nosotros no tenemos la certeza de decir si pero sabemos que fue 

el mismo Gobierno, así opera el Gobierno, hubieron varias partes que fue así, sobre 

todo los centros comerciales, los almacenes de cadena fueron saqueados, la gente 

estaba en descontrol, hubieron parte en la que la gente le pregunta a la Policía que 

hacemos y la Policía decía - si usted tiene arma, tiene escopeta, tiene cuchillo, tiene 

machete, tenga lo que tenga sáquelo y defienda su casa. ¿usted se imagina un policía 

diciendo eso a alguien?  

La estrategia que utilizo la policía fue esa desaparecerse cuatro horas, todos se 

acuartelaron cuatro horas, toda la gente que digamos que los que estaban 

direccionados digámoslo así porque usted sabe que la turba no piensa, la turba dice 

uno vamos pa allá y toda la turba va pa allá.  

- Si es muy psicológico.  

- La turba es un peligro, la turba no piensa, la turba dice ese es un ladrón y la turba 

vamos a darle y le caen todos.  
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- Entonces ese día le llamamos el 19 oscuro porque nosotros el tema de color tenemos 

que aprender a manejarlo, y ya después de 4 o 5 horas comenzó la arremetida de la 

ley, cogieron a un poco de gente, más de 500 personas las metieron presas, igual se 

está acá hablando de un tema administrativo de los acuerdos, en ultimas, esas más de 

500 personas se exigió que no hubiera capturar, ni judicialización, como quien dice 

borrón y cuenta nueva.  

Porque eso fue en base a la protesta, esa noche recuerdo que estuvo Alexander López, 

Senador, claro, eso le toco, se volvió loco porque el viene como garante de los acuerdos, 

eso tiene unos garantes también, ejemplo, la Onu, la Procuraduría, la Defensoría, sin 

embargo, unos tienen unas responsabilidades que no han podido sincronizar. 

El 19 amaneció y todo mundo pues se acabó, es más, en el tema organizativo nosotros 

decíamos, no, la gente está en peligro, la van a seguir matando porque eso hubo plomo, 

heridos, gracias a Dios no hubo muertos, heridos con plomo, eso se le acabaron los 

gases lacrimógenos, era tan así que en una ambulancia de sanidad de la armada 

cargaban el armamento porque no había otra forma, los tenían arrinconados.  

Luego llego el 20 o 21 que fue el día de la afrocolombianidad cierto, el 21 de mayo ese 

día no había visto tanta gente, salió tanta gente que digamos en la historia de 

Buenaventura nunca se había visto tanta gente, era por ahí unos 20 kilómetros, la gente 

estaba era tupida, tengo que enviarle información sobre eso, le voy a enviar imágenes 

y videos de lo que sucedió, en internet también consigue mucha cosa ya. 

Después de ello el Gobierno comenzó a pellizcarse, aquí la cosa es en serio, comenzó 

la comunidad internacional hacer presión, el hashtag era #YosientoaBuenaventura, 

#todossomosBuenaventura De manera internacional todo eso mandaba mensajes, la 

comunidad internacional empezó a enviar cartas de apoyo para solicitarle al Gobierno 

que avanzara con los temas. 

Ya llevamos cinco años y pues yo creo que con lo que he contado me quedo corto 

porque han sido muchos trabajos, el tema de inclusión de ir hacer Gobierno y de ir 

hacerlo vía el Congreso para que metan en el presupuesto Nacional esos 1.5 billones 

de inversión para Buenaventura, eso quedó ahí, eso no avanza, porque si no está  

incluido en el Presupuesto Nacional no pasa nada pero y sin embargo está incluido en 

el presupuesto tampoco ha pasado nada porque digamos se han hecho avances pero 

avances muy lentos, tenemos ley, tenemos fondo, ese fondo no lo toca nadie, es 

blindado, no se convierte un fortin pero hay gente que le hace mal a este pueblo son 

hijos de este mismo pueblo y quieres estar ahí solamente ven plata,  que más yo podrí 

decirle sobre esos temas. 

-Ha sido muy valioso tu aporte, bueno obviamente has contestado pienso yo que mucha 

de las preguntas que tenía, pero de pronto no se si puedas o quieras de pronto resaltar 

en ellas. ¿Cuáles son las razones de la protesta cívica?  

 

-La educación aquí la trataban igual como si, como en el Cauca, esta la Ley Paez, aquí 

en Buenaventura se tiene que dar el tema de la etnia diferencial por ejemplo si en 

Manizales un alumno vale un millón aquí vale dos millones, estamos hablando de los 
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aportes que hace la administración al Distrito digamos que eso es una victoria que 

hicimos nosotros allí, cambiamos de un valor a otro, pero igual ese rubro va al ente 

territorial.  

En el tema de la salud, aquí hay un hospital público, usted sabe que hoy en día los 

hospitales públicos, las mafias quieren acabar con lo público para poderse quedar con 

el botín de los usuarios,  ahora se le dice usuarios a los que antes le decían paciente, 

tiene otra connotación, entonces querían cerrar el Hospital Distrital, el paro cívico sea 

ha opuesto a eso, cada día era el paseo de la muerte, que se murió en tan lado, que no 

sé qué, acá no había nada, el Hospital Distrital de Buenaventura es un hospital que era 

de tercer nivel y estaba atendiendo como si fuera un puesto de salud, todo mandaba 

para Cali, lo que hacen los corruptos de la salud, es debilitar lo público para coger y 

meterse ellos, ya tenían el tema de organizar una USI privada, esa era la idea de Dilma 

Francisca Toro, de traer una USI privada, no, opuestos totalmente, a estas alturas el 

Hospital ha ido recobrando fortaleza, tanto que ya hay una USI abierta, como 18 camas,  

con todos los juguetes, hay otra USI con 42 camas o sea que de Cali van a mandar 

personal de allá y ya lo han hecho, hay varias partes de algunos servicios que se han 

venido abriendo, eso es una cadena. 

 El tema de la clarificación del territorio, acá es otro tema que la gente se ha matado 

mucho porque pues crean una zona franca o un punto equidistante de la ciudad para 

crear un proceso logístico portuario y eso empieza a caer unos dueños, hasta muerto 

hay, entre la clarificación del territorio esta eso, yo en lo personal nunca he estado de 

acuerdo con los Consejos Comunitarios, en la gran mayoría son asesorados por unas 

personas que son nefastas para la comunidad y el Consejo Comunitario se rige por su 

Junta Directiva para llegar a X población tiene que pedirle autorización al Consejo 

Comunitario y muchos de esos Consejos, no todos, cómo es, si me entiende, entonces 

es un tema de clarificación que es una cosa del Ministerio del Interior que saco para 

coger y calmar la agenda, digamos de tal territorio tal Consejo Comunitario  ya le se le 

envían unas cosas pero tiene que pasar por la Junta Directiva, la Junta Directiva son 

unos pocos allí y la Comunidad, la mayoría se queda por fuera, no son todos, 

El tema de la explotación turística, hace falta inversión, en las mesas de trabajo tenemos 

nueve mesas que son mesas de productividad y empleo tenemos un muelle de carga 

de cabotaje porque Buenaventura por cierto es la única parte en el país que tiene una 

flota de cabotaje,  esa ruta de cabotaje surte más de 19 municipios en el litoral Pacífico, 

lo que usted ve aquí en el Pacífico usted no lo ve en la Costa porque en la Costa tiene 

mucho más vías de acceso, en el Pacífico no, aquí han hablado de MasterPlan, han 

hablado de la Acuapista, han hablado de muchas cosas,  pero todo es un tema 

netamente político, voluntad política. 

En el tema del agua es un tema recurrente, está la bocatoma es una planta y sigue una 

planta escalarete, otro que se llama Venecia,  se mandaron hacer unos tanques grandes 

que están a la entrada de Buenaventura, como aquí llueve tanto, cuando llueve el agua 

viene turbia, el agua viene a los tanques, cuando llueve se corta arriba entonces el 

suministro no se corta sino que sigue trabajando con los tanques, más o menos 24.000 
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litros de agua, en el tema del alcantarillado, el Ministerio de Aguas, el ente encargado, 

querían colocar unos submarinos por debajo del lecho marino y llevar toda esa agua 

sucia y votarla allá en la bocana, ¿usted conoce Buenaventura? 

No señor 

Querían colocar esos submarinos, aquí otra connotación que tiene el Pacífico sube la 

marea dos veces al día, por la mañana sube y baja y por la tarde lo mismo, en la costa 

no es así, yo también me lo he preguntado pero nunca he hecho la investigación de 

fondo porque en últimas los dos océanos el mar Caribe y el Pacífico se unen por debajo   

pero bueno,  con esa connotación dejar esas aguas submarina a la entrada conlleva a 

que vuelva a la Bahía de Buenaventura y ahí está el tema de los pescadores, está el 

tema de que se van dañando la especies, mucha gente que pesca la piangua, camarón, 

todo eso, entonces desde la mesa de agua lo que solicitamos fue unas plantas petar 

que la tire al mar pero que la tire ya lista,  cristalina,  así de esa forma no se le afecta al 

mar 

Está el otro tema de la seguridad, el tema de la seguridad es una tema que trasciende 

a la alcaldía, a la gobernación, es un tema netamente del Gobierno Nacional porque 

aquí claudica todo, aquí hay de todo, también está la Policía, Sijin, está la DEA está el 

FBI esta la CIPOL la Interpol, también hay de los otros,  está la FARC, está el ELN, 

están las bandas criminales, como esto es una ruta, una ruta donde sale mucho 

Narcotráfico entonces por eso es apetecido,  el que mande aquí ¿ya?  

Aquí en Buenaventura el tema de los alimentos, son carísimos, aquí vacunan todo, una 

pata de vaca que valía 2000 pesos ahora vale disque 14000 pesos, lo sé porque esta 

semana hicimos un evento y entre eso está la construcción y la recuperación de un 

estadio marinos crio,  eso es un acuerdo de la mesa de deporte, 32 mil millones,  es un 

acuerdo que tenemos ahí para arrancar,  ya está el contratista, ya está la interventoría, 

ya está la plata, tenía que dejar la plata el Ministro antes de irse,  en la cuenta de Fondo 

Buenaventura,  entonces es un estadio de talla competitiva más o menos para unas 10 

mil personas, es bonito, es estilo camarón. 

Entonces fui averiguar unas patas 14 mil pesos, cuánto vale una libra de carne, vale 

como 15 mil pesos, me dice el carnicero, pues que ya le están metiendo impuesto 

también,  le meten el impuesto a toda la canasta familiar y eso es un tema … y el tema 

de cabotajes que se los roban, salen piratas aquí, salen de Buenaventura y como a 10 

minutos de la base militar de Malaga donde están las corvetas, están los acorazados y 

toda esas cosas, y a 10 minutos y roban, simplemente ellos dicen que  ellos están para 

contrarrestar el narcotráfico, lo que quieren acabar  es la práctica de cabotaje,  yo no sé 

cómo irán a suplir eso pero suben los precios de los combustibles,  entonces quieren 

terminar esa práctica. 

Entonces, en las diferentes mesas se ha ido logrando cosas, la pavimentación de 15 

kilómetros de la autopista Simón Bolívar que era una autopista de 50 años muy 

deteriorada,  esa autopista la dono Colpuertos, y en el acuerdo nosotros dijimos que era 

concreto rígido y con un tubo grueso y eso dura otros cien años y ellos que no que era 

en asfalto, aquí no sirve aquí el clima, el tema de los ácidos y todas esas cosas, no 
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sirven, se han venido haciendo cositas,  digamos que tenemos la esperanza en este 

Gobierno  pues por tantas cosas que nos han tocado duro  por ahí vi yo una pregunta 

que cuál es la relación que tenemos con Víctor Vidal,  Víctor es compañero nuestro,  

pero a Víctor Vidal le ha tocado muy duro, Víctor Vidal va a pelear con una clase política 

incrustada de 30 años, fuera de eso, 2 años de pandemia, la Alcaldía, los Gobiernos no 

pudieron hacer nada en dos años,  y hay gente que no puede entender eso de que un 

Gobierno en dos años no va a poder y eso que le falta año y medio, dos años , digamos 

lo que se hizo en pandemia fue repartir mercados, se repartieron más de  80 mil 

mercados,  se sabe que no se puede cubrir casa a casa y que más o menos se cubren 

los necesitados, usted da un mercado y de un mercado comen dos o tres vecinos, él es 

compañero nuestro, esa alcaldía la pario el paro cívico,  coaccionado por los dirigentes 

de turno que no querían prestar atención, entonces nosotros decidimos meterlos en la 

política 

Pero la ruta, aunque los paros, las organizaciones, los movimientos son más políticos 

que cualquiera, nosotros no queríamos meternos en esa política electoral, pero a raíz 

de los incumplimientos porque digamos que el eslabón que frenaba todo era la Alcaldía, 

es el ente territorial, nosotros no somos público, si vamos entendiendo. Usted sabe que 

el manejo de los recursos públicos es un tema muy complejo, lo público es público, y el 

movimiento social no es público, el paro cívico es un movimiento social desde que están 

inmerso líderes de Buenaventura por un bien común.  

 

Si, o la Gobernación era la que ejecutaba o el Gobierno era el que ejecutaba  

-el poder de decidir  

-nosotros no tenemos nada que ver con contratación, no tenemos nada que ver con 

manejo de dinero, no tenemos nada que ver con eso porque eso es un plus que nosotros 

tenemos para decirle a usted que usted fue el que contrato, usted fue el que hizo, usted 

hizo lo otro, si me entiende?  

-Si  

-Es una forma de blindarnos entonces digamos que el que seguía en la cadena era el 

ente territorial que es en este caso la Alcaldía que era manejado por la Gobernación 

aquí no se hacía nada si en la Gobernación no daba la autorización. Entonces nosotros 

vamos a ver cómo nos va, le hicimos y ganamos. Le ha tocado duro, lo que pasa es que 

en esa Alcaldía no había nada, no había ni una intranet, algo tan importante, que la 

información de recaudo, no hay información de nada, esa Alcaldía empezó de cero y se 

metió la pandemia y en eso dos años no se pudo hacer nada, fuera de eso el tema de 

bandidaje que se Maneja aquí es que si usted un funcionario público y yo soy un 

contratista usted como funcionario ayuda para que la Alcaldía  falle para que yo como 

contratista entre a demandar y eso es un negocio, usted sabe que esas demandas 

salen, dos, tres, cuatro años es una inversión, hay mucha gente que tiene dinero para 

hacer eso, han salido demanda de diez mil, veinte mil, todas las cuentas de 

Buenaventura cargadas, todas,  cuando llego el Alcalde, Víctor Vidal,  todas las cuentas 

embargadas, a eso súmele, la descertificación,  descertificación en agua, como aquí no 
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se manejaba el tema del agua, que era un tema que se manejaba en la Gobernación 

porque alguno de sus municipios estaba descertificado adivine a quien le pasa el 

manejo? Respóndame Julián. 

-A la Gobernación,  

Estamos en la ruta no,  exactamente,  ya la Gobernación empieza administrar esos 

recurso que corresponden al municipio, aquí hay descertificado en vivienda, también el 

tema de se me escapa este, el tema de guayecaucana, bueno ese me fue, todos esos 

temas son políticos y lo que hacen es darle duro al mundo contra Buenaventura pero no 

se fijan, en la gente, en sus alrededores, como viven, si come o no come y esas cosas 

son las que lo hacen a uno reflexionar, yo tengo cuatro hijos,  yo podría estar en una 

finca, tranquilo, no tengo plata pero pues no matándome la vida pero no se cada quien 

me pongo a pensar cada uno lo colocan donde debe estar, el tema con el Alcalde es un 

tema muy complejo, la relación con el Comité del paro y el alcalde es buena, no es lo 

mismo el allá en su alcaldía nosotros acá en el movimiento, el día que le necesitamos  

apretar vea esto y esto. 

 Pero hay un tema que no podemos dejar pasar, y es que el alcalde no es el que trabaja, 

el alcalde no es el que ejecuta, es el que firma, y si usted no tiene, eso es lo mismo que 

el gobierno nacional,  donde los ministros son los que ejecutan y hacen si el ministro no 

hace a quien le caen, el alcalde puede dar la orden pero si los ministros no atienden, los 

secretarios no atienden no pasa nada, y de verdad en ocasiones hay veces que las 

decisiones son bastantes erradas, bastante erradas,  más cuando se gobierna , usted 

como alcalde, está cambiando de gabinete a cada rato, en que se convierte eso,  

-No hay coherencia 

Usted no puede enviar ese mensaje a la comunidad,  

¿Qué otra pregunta tiene Julian? 

¿Qué logros dejo el paro? 

Le voy hablar de los palpables de la construcción del estadio Marino Klinger, la 

construcción de las plantas de tratamiento, las plantas de agua, la conducción del agua, 

la realización para armar el tejido social en la Buenaventura corre, ¿no sé si la escucho? 

-Si 

Con estándares competitivos, está la construcción la carretera 15 kilómetros autopista 

Simón Bolívar, está la construcción de la Casa de la Cultura,  

Esta la recuperación del Distrito del muelle turístico. 

 Entrevista 3 

Entrevista a líder social de Buenaventura John   

- ¿Cuál es su nombre y apellido completo? 

- Mi nombre es John Erick Caicedo 

- ¿Cuál es su edad? 

- Tengo 35 años  

- ¿Cuáles son sus estudios? 

- Egresado de la Universidad del Pacífico y Magister en temas psicosociales. 

- ¿Cuál es su actividad económica? 
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- En este momento realizo un trabajo social, vinculado a organizaciones, 

especialmente en una organización que se denomina “Yo Tengo Fe”, ahí me dedico 

a dar clases de teatro, en este momento hago parte del equipo psicosocial de esta 

fundación y pues hago parte del equipo de víctimas y memoria histórica de la 

Alcaldía municipal.  

- ¿Hace rato me decías que pertenecías a una organización socia? 

- Yo hago parte de un proceso que se llama la casa social, cultural y memoria y desde 

ahí nos venimos articulando y coordinado a nivel local y regional.  

- ¿Cuál es el rol que desarrollas en la organización? 

- El rol que desarrollo es como dinamizador, formulador de proyectos y también de 

enlace con otros procesos organizativos, también investigador del mismo proceso. 

- Ahora voy a desarrollar unas preguntas alrededor del paro cívico ¿Participaste del 

paro cívico de Buenaventura 2017? 

- Si, a través del proceso organizativo del paro cívico el cual convoco a más de 200 

organizaciones, en ese momento eran unas 180 organizaciones y ahora hay como 

unas 220 organizaciones y pues dentro de esas organizaciones estábamos nosotros 

como organizaciones impulsadoras y sobre todo que venían haciendo un trabajo 

riguroso para que se diera el paro cívico 2017. 

- Me podrías profundizar cómo fue la participación del paro cívico  

- Bueno nosotros antes de llegar al paro cívico 2017 lo que hicimos en un espacio que 

se llama el Comité Inter Organizacional, que es un espacio donde converge 

organizaciones, movimientos sociales, comité del agua, comité de los territorios 

ganados al mar, nosotros la casa cultural y de memoria empezamos hacer un 

ejercicio riguroso en torno a los incumplimientos histórico que tiene el Gobierno con 

Buenaventura, entre ello nos fijamos en los dos grandes paros que ha tenido 

Buenaventura que ha sido el del 64 y el del 88 y a partir de recoger esa serie de 

incumplimientos se propuso en una primera instancia enviar un comunicado al 

presidente Juan Manuel Santos diciendo mire el gobierno ha incumplido estos 

acuerdos con Buenaventura más o menos 2012-2013, el Gobierno hace caso omiso 

a eso, no le presto mucha atención y pues en Buenaventura estamos viviendo una 

ola de violencia muy fuerte, no sé si has escuchado las casa de pique,  es un 

momento bastante complejo para la comunidad, donde las organizaciones 

denunciaba porque no estaba pasando nada, desde lo local, departamental y 

nacional y ya cuando el obispo destapa esto y lo dice ya pues la miradas empiezan 

a voltearse hacia Buenaventura y en el territorio decidimos hacer una gran 

movilización, que nosotros decimos, ahí empieza a configurarse más lo que es el 

paro del 2017. 

-  Esa marcha que llamamos el entierro de la violencia para vivir en dignidad y paz en 

el territorio, se hace esta marcha, esta movilización mejor, el Gobierno decide 

generar un plan de choque para Buenaventura, entonces coge todo el pliego, ya 

para el 2014 no hablamos del pliego de peticiones sino el pliego de soluciones,  

donde la gente ya empieza a decir vea de esta manera queremos que se resuelvan 
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los problemas coyunturales y culturales de Buenaventura y el Gobierno dice listo, 

planteo un plan de choque, recursos de más o menos 800 millones de dólares para 

Buenaventura que luego se reparten en todo el Pacífico, y es donde se crea el plan 

todos somos Pacífico como para canalizar unos recursos para Buenaventura y el 

plan de choque solo queda en militarizar más aun el territorio y digamos avanzar 

con la construcción de la doble calzada Buenaventura Buga, los recursos se 

canalizaron para continuar con la expansión del puerto y militarizar el territorio pero 

los problemas sociales siguieron ahí por ejemplo, el tema de alcantarillado, la salud, 

la educación, todos los temas de las diferentes mesas del paro cívico. 

Entonces, se le hace seguimiento a ese plan de choque y ya en el 2017 se plantean 

unas reuniones desde principio de año bastantes fuertes para empezar a configurar 

lo que es el paro cívico pero esta vez ya no solo las organizaciones sociales sino 

que se convocan los diferentes gremios, sindicatos de maestros, de trabajadores 

portuarios, diferentes sectores que se les hace el llamado y se configura lo que es 

el paro cívico, se planea la hora cero, va a ser el 16 de mayo de 2017, el Gobierno 

manda una avanzada como lo hizo en Chocó que también estaba viviendo un paro 

cívico desde hace más o menos 10 días antes que el de Buenaventura. Listo, en 

Choco se manda una avanzada del Gobierno y logra neutralizar el paro en el Choco 

pero con Buenaventura no pudieron detenerlo y ya se había fijado la hora cero, que 

era el 16 de mayo, entonces arranca, nuestra participación empieza desde la 

investigación y coordinación, para que se diera lo que conocemos como el paro 

cívico. 

- ¿Cuáles son las razones de la protesta cívica? 

Bueno digamos a parte de lo que ya te he contado frente a los incumplimientos ha 

sido digamos el abandono histórico que ha tenido el Gobierno con Buenaventura, 

un abandonó que se mira desde el ámbito estructural pero también desde el ámbito 

racial, un tema bastante fuerte que siempre le reclamamos al Gobierno, sí 

Buenaventura fuera un puerto de blancos ¿Cómo sería? El problema es que acá 

andamos negros, indígenas y eso para el Gobierno siempre ha sido un motivo para 

excluir a las comunidades, lo vemos en la Guajira, pero también lo vemos con 

nuestros hermanos afros alrededor del país, digamos que son las personas o seres 

humanos más excluidos por parte del Estado; entonces también hay unos temas 

raciales. 

 El tema del conflicto armado por ejemplo es otro de los factores que afecta los 

derechos de la comunidad afro, le dijimos al Gobierno y le seguimos diciendo que si 

no fuera por el trabajo de las organizaciones, que si no fuera por el trabajo de los 

diferentes grupos que vienen haciendo un trabajo social en el territorio pues 

Buenaventura ya estaría reventada, ya habría estallado como ocurrió en el país con 

el estallido social. 

El gobierno debería estar agradecido por todo el trabajo de las organizaciones por 

ejemplo cuando se da la movilización del 2014 ya la gente estaba que no aguantaba 

más o nos matan a todos o nos defendemos ¿cierto? Entonces la gente decidió salir, 
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organizarse y exigir que en Buenaventura haya paz, que en Buenaventura la gente 

no siga viviendo en confinamiento y eso digamos de una u otra manera le ayuda al 

Estado frente a lo que pueda pasar en el territorio. 

Otro tema por ejemplo es el tema del agua, es inconcebible que un territorio donde 

hay más de nueve cuencas hídricas, llueve todo el tiempo, ríos caudaloso y no llegue 

el agua a las casas, aquí llega el agua por horas en algunos sectores en otros 

sectores jamás les ha llegado el agua, entonces esta también ha sido una lucha 

histórica y constante que ha tenido Buenaventura y eso también ha movido al 

territorio frente a exigirle al Estado, de hecho, hay una Junta del Paro Cívico, que es 

la mesa donde se tratan todos los temas correspondientes al agua, al saneamiento 

básico, todo el tema de infraestructura, etcétera, entonces el tema del agua es un 

factor que hace que se del paro cívico. 

Otro tema tiene que ver con la lejanía o esa gran brecha que existe entre el puerto 

y la ciudad, históricamente hemos visto al puerto como una gran muralla china, 

donde pasando esa muralla, esta toda la tecnología, todo funciona, siempre hay 

energía, siempre hay agua pero detrás de esa muralla esta la ciudad entonces esta 

la pobreza a veces nos quedamos sin energía, no hay agua,  hay pobreza, por 

ejemplo, no se puede creer todo lo que mueve la economía del país, un puerto que  

mueve el 65% de la carga que entra y sale del país sea al mismo tiempo un territorio 

donde la gente viva más del 65% de la población en la extrema pobreza, entonces, 

ahí hay una gran brecha que nos preguntamos pero por qué ¿por qué tiene que 

pasar esto? cuando nosotros tenemos un puerto deberíamos vivir de ese puerto, 

tener unas condiciones de vida totalmente distintas a las que tenemos ahora. Ese 

tema, esa brecha que hay entre puerto y la ciudad hace que se vaya configurando 

el paro cívico, de hecho, hay un libro que se llama Buenaventura un puerto sin 

comunidad, sería interesante que lo revisara, se recoge parte de los procesos 

organizativos de las denuncias. 

Ahora me voy al tema político que también ha sido bastante interesante, digamos 

las dinámicas políticas del territorio vinculadas a temas de corrupción, que lo poco 

que llega, los políticos de turno se lo han sorteado, se han repartido los recursos del 

territorio por eso hoy por ejemplo se está conociendo la noticia de un ex alcalde de 

Buenaventura que está  siendo condenado y ya le dieron una sanción de inhabilidad 

por 10 años por el mal manejo de los recursos en educación, ese ha sido un factor 

importante que ha movido a la masa para configurar el paro cívico. 

Anterior al alcalde que hoy tenemos, cinco alcaldes han tenido problemas jurídicos, 

penales, administrativos por el mal manejos de los recursos de Buenaventura que 

al día de hoy todo ese raspado de olla lo está padeciendo el actual alcalde porque 

no ha podido tener herramientas para hacer el trabajo que tanto se quiere en el 

territorio.  

Otro tema es el tema de la violencia, una violencia que ha permeado los espacios 

políticos, los espacios económicos y ha hecho que hoy tengamos un conflicto en 

Buenaventura donde participan los diferentes grupos armados organizados, bandas, 
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bacrim, como se les llame, por Buenaventura han pasado todos, ha pasado Farc, 

paramilitares. Hoy está el ELN, disidencias, pero también la configuración de nuevos 

grupos post paramilitares, que han hecho de Buenaventura un territorio muy 

violento, un territorio donde existe mucha zozobra hoy estamos viendo una situación 

bastante compleja en materia del conflicto armado y eso también es un motivo para 

salir a las calles. 

El tema de educación, lo que te contaba, ese mal manejo de los recursos, como la 

educación se convirtió en la gallinita de huevos de oro para algunos grupos políticos 

del territorio ¿Si me entiende? 

El tema de la salud, también ha sido un tema bastante delicado, permeado por la 

corrupción, permeado por los políticos corruptos, que se robaron la salud de los 

habitantes de Buenaventura y eso pues también fue motivo para decir aquí tenemos 

que hacer algo, toca que hacer algo que mueva al país. 

El paro de Buenaventura no solamente era un paro para los de Buenaventura era 

un paro para el país, un paro para que el país reconozca que existe un territorio que 

lo da todo por el país pero que muchas veces se desconoce, mucha gente ni si 

quiera conoce Buenaventura siendo el primer puerto sobre el Pacífico Colombiano, 

y eso pues para nosotros es bastante fuerte.  

- ¿Cuáles son las acciones que se toman del comité cívico para la protesta? 

- Antes de contar sobre las acciones es importante mencionar como ésta estructurado 

el proceso, el movimiento del paro cívico tiene una Asamblea donde esta las más 

de 200 organizaciones que hacen parte del proceso, la máxima instancia donde se 

toman decisiones frente a las acciones previas, pero también posteriores a todo lo 

que ha sido la movilización, entonces existe esa Asamblea. Luego hay un Comité 

Central, donde se reúnen los coordinadores de mesa, los voceros del movimiento y 

ese Comité Central es donde se empieza a discutir el avance de los diferentes 

acuerdos que se tienen en el marco del paro cívico y con los acuerdos que se tienen 

con el Gobierno Nacional, entonces esta la asamblea y el comité central. Luego hay 

un comité ejecutivo que es lo que la gente normalmente llama el comité del paro 

cívico, entonces el comité ejecutivo están los voceros, ellos son los que llevan esa 

discusión política con el Gobierno Nacional para que se cumplan los acuerdos, pero 

donde se discuten cada uno de los puntos es en el comité central y donde están las 

10 mesas que se han planteado en el marco del paro cívico. 

Entonces para que lo tengamos claro a partir de la organización se desarrollan las 

acciones. La petición central del paro cívico fue que a Buenaventura se le hiciera la 

declaratoria de emergencia social, económica, política, por todo lo que se estaba 

viviendo. Buenaventura no aguantaba más. Aquí se necesitaba que se hiciera una 

declaratoria de emergencia social para resolver los temas con un carácter de 

urgente y extraordinario pero el Gobierno siempre se negó la declaratoria y eso hizo 

que no se hiciera la declaratoria sino que se empezara hacer un trabajo por mesas 

de temáticas que eso ya nosotros planificamos para poder resolver cada uno de 

esos puntos, entonces la mesa del agua, la mesa de educación, mesa de 
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infraestructura, mesa de salud, mesa de acceso a la justicia, mesa diversa, temas 

de mujeres, niños, jóvenes , hay una mesa digamos que se crea dentro del proceso, 

es la mesa de derechos humanos, una mesa que se crea a partir de los hechos 

violentos que sufrió la misma protesta social  donde cayeron más de 700 personas, 

donde fueron maltratadas por el Estado y por eso se crea una mesa de Derechos 

Humanos para hacerle seguimiento a todo los abusos de la Fuerza Pública sino 

también a los casos que ocurrieron posteriores de seguimiento, hostigamiento, 

amenazas a diferentes líderes del movimiento cívico. 

Entonces esas son algunas de las acciones que se tienen del paro cívico del 2017, 

cuando se firman los acuerdos, se continúa trabajando en esas mesas, hay una gran 

mesa de seguimiento, que es una mesa donde hay participación de garantes, los 

ministros, viceministros, está el comité, parte de la comunidad, diferentes entes a 

nivel departamental y territorial llegan a ese espacio para conocer los avances 

concretos, en el marco de los acuerdos del paro cívico. 

Cuando nosotros estamos en el marco del paro cívico para poderlo desarrollar se 

organizaron unos puntos de encuentro no bloqueos, porque eran unos puntos de 

encuentro donde se hacían pedagogía frente al tema del paro cívico, entonces cada 

punto de encuentro se hacia la olla comunitaria, llegamos con nuestros 

instrumentos, cantábamos, hacíamos teatro, eran unos ambientes muy bacanos, 

donde eran unos puntos de encuentro concertados con el mismo Gobierno, donde 

vamos a tener unos momentos de parar, de cerrar la vía para poder hacer pedagogía 

con la gente, luego se abre, habían unos protocolos para todo el ejercicio de 

garantizar que la protesta fuera  pacífica y así fue como empezaron a perfilar a los 

líderes que estaban en el espacio, empezaron a movilizar gente en los vehículos de 

la policía, en la ambulancias, paradójicamente Buenaventura no tenía ambulancia 

pero cuando se da el paro cívico aparecen ambulancias por todo lado y transitado 

por todas las vías ¿aquí que paso? cuando se mira dentro de las ambulancias están 

los trabajadores del puerto, la policía movilizando trabajadores del puerto, entonces 

eso hizo que ya se empezara a endurecer más los puntos de encuentro, al tercer 

día de paro manda el ESMAD, empiezan a maltratar a la gente y eso hizo que en un 

momento en el paro cívico se fuera a suspender porque los compañeros voceros no 

iban a permitir que a la gente la maltrataran y pues nosotros no teníamos 

herramientas para defendernos, Buenaventura ese tipo de situaciones no la 

habíamos vivido como en el marco del paro cívico y la misma gente se volcó a las 

calles a decir que no, que se siguiera exigiendo, que se hiciera la declaratoria y del 

Comité retoma los diálogos con el Gobierno  pero ahora ya digamos con una postura 

diferente, nosotros habíamos acordado unas cosas que ustedes incumplieron, 

ustedes están maltratando a la gente y lo que ocurre en las calles es responsabilidad 

del Gobierno, nosotros habíamos planeado once puntos de encuentro y luego 

aparecieron 40 puntos de encuentro, la misma gente empezó asumir que el paro era 

parte de cada uno de las personas de Buenaventura y no solamente de un equipo 

que negociaba junto al Gobierno, entonces aparecieron más de 40 puntos, que 
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empezaron también hacer presión al Estado porque Buenaventura se paralizo.  

Otro hecho que ocurrió en el marco del paro cívico fue la burla y la estigmatización 

que hizo el mismo alcalde de la época, Elieser Arboleda, el manifiesta que la gente 

de Buenaventura no iba aguantar más de dos o tres días en paro porque la gente 

vive de rebusque y eso hizo que la gente dijera – no - aquí vamos aguantar hasta 

que resuelvan los problemas de Buenaventura. Un paro que estaba pronosticado 

para uno o dos días fue un paro que se llevó a 22 días, el paro más largo que ha 

habido en Buenaventura. 

Las acciones digamos que se siguen desarrollando, ahora haciendo seguimiento a 

lo pactado. Trabajo en cada una de las mesas, que ha sido bastante complejo, ahí 

estamos. 

Otra de las acciones ha sido la incidencia nacional al Congreso de la República, 

poder que los acuerdos del paro se conviertan en ley, eso fue una acción muy 

importante que se pudiese meter en el Plan de Desarrollo la Ley 1872, que es la ley 

del Fondo de Buenaventura, es una ley que está garantizando para que ingresen 

unos recursos para que Buenaventura en el marco de lo extraordinario no en el 

marco del ordinario desarrolle las políticas sociales, de hacer toda la inversión en 

materia de salud, educación, lo normal que tiene que hacer el Gobierno. 

A parte de eso se crea este fondo especial para que Buenaventura sea parte de la 

creación de un plan de desarrollo especial, que es el pie de B, ese pie de B, 

contempla digamos todas esas urgencias que tiene Buenaventura a corto, mediano 

y largo plazo. Ya se construyó ese plan de desarrollo especial, que debe ser 

financiado a través de recursos del Gobierno Nacional, estamos hablando de 10 

billones de pesos,  cada año se le debe inyectar un billón de pesos al fondo especial 

de Buenaventura, pero eso no se ha hecho, los 5 años del paro cívico no se ha 

podido desarrollar este tema fuerte, de hecho se acaba de elegir la nueva junta del 

fondo de Buenaventura por parte de las comunidades, ya tiene sus nuevos 

delegados, los anteriores delgados no tuvieron herramientas para hacer el trabajo, 

pero ahí vamos, esas son las acciones puntuales.  

- ¿Cuáles son los logros del paro cívico de Buenaventura? 

Bueno, el primer gran logro es el cambio de mentalidad de los y las bonaerenses 

¿sí? De saber que la gente pueda reconocer la importancia que tiene Buenaventura 

para el país o sea no somos un territorio que esta por allá en la periferia del país, 

sino que nosotros representamos una parte de la economía de la Nación, entonces 

ahí hay un logro que la gente tome conciencia sobre eso. 

Otro gran logro es la movilización de la gente, hoy vemos que la gente de 

Buenaventura no se queda callada, que la gente sale a protestar cuando ven que 

sus derechos están siendo vulnerados, cuando ve que no se le presta atención la 

gente ésta saliendo a protestar y eso lo ha padecido el mismo Alcalde que sale del 

proceso social,  tu tiene una pregunta sobre la relación del paro cívico con la Alcaldía  

y nos podríamos adelantar a esa pregunta porque ese es otro  gran logro de poder 

arrebatarle a las maquinarias corruptas la alcaldía de Buenaventura.  
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Ese es otro gran logro que tiene el movimiento cívico pero que también se ha 

convertido un problema que ahora te voy a contar. Ese logro se da en la medida de 

todos los acuerdos que se empiezan a tener, había como una brecha que se 

cerraba, un cuello de botella era la alcaldía que no permitía que se avanzara en 

poder generar un ambiente donde digan bueno están los acuerdos, nosotros como 

Alcaldía vamos a trabajar para que eso se cumpla, siempre era negando, negando 

el movimiento, negando la legitimidad del mismo y eso pues hizo que nos 

pensáramos en cómo llegar a ese espacio de toma decisión para poder de alguna 

manera que se apalanque los acuerdos. 

Lograr la alcaldía de Buenaventura es otro gran logro porque por primera vez en 

Buenaventura se logra poner un alcalde con el voto popular, es decir, la gente lo 

puso a conciencia, la gente voto no porque le compraran el voto sino por un grupo 

de ideas y eso era primera vez que se veía en Buenaventura, Buenaventura ganaba 

el que tuviera la chequera más grande, acá gano Víctor Vidal que era la cara más 

visible del paro cívico, eso también lo puso en ese lugar de decir esa era la persona 

que necesitábamos, que lídere las riendas 

Otro gran logro es el tema de la ley, por primera vez se logra que de una protesta 

social surja una ley, eso para nosotros fue muy importante porque ya la discusión 

era a otro nivel, la discusión se puede dar desde el marco jurídico, ya la discusión 

se puede dar desde la responsabilidad del Estado frente al incumplimiento de una 

ley entonces para nosotros eso fue muy importante.  

Otro de los logros es que se ha mantenido el ejercicio, nosotros no hablamos de que 

el paro termino sino que nosotros hablamos de que el paro ésta suspendido, el paro 

lleva suspendido 5 años y con la premisa de que si el Gobierno no cumple el paro 

se re activa, entonces ha sido otro gran logro de poder sentar al Gobierno durante 

todo este año, así vengan y no cumplan, porque no lo han hecho, han incumplido, 

del 100% de los acuerdos se habla de un 12% de acuerdo cumplido, entonces ha 

sido muy mínimo, se ha dilatado todo, digamos el Gobierno anterior, un Gobierno 

que no reconocía al paro cívico, lo hacía de manera pública pero en concreto en 

poder desarrollar los acuerdos no, entonces siempre era queriendo dar por cumplido 

los acuerdos a través de la Agenda que ya tenía programada cuando nosotros 

estamos hablando de que estamos en el marco de los extraordinario y no de lo 

ordinario que tiene que hacer el Gobierno Nacional con los diferentes programas, 

entonces quisieron meter los programas que ya existan como los acuerdo del paro, 

entonces ha sido muy complejo, el gobierno habla del 50 % y nosotros hablamos del 

12%. 

Otro de los logros es conectar la zona rural con la urbana porque históricamente 

había unas dinámicas que estaban muy alejadas, se discutía en lo urbano en lo rural 

pero no existía la unión de estas dos. Aunque la unión siempre ha existido de forma 

simbólica porque Buenaventura es un lugar que hace parte del litoral Pacífico, pero 

las discusiones políticas no se daban de forma muy clara, en el paro cívico se pudo 

dar esa discusión, de ver el territorio como uno solo y eso también fue una manera 
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muy importante de poner la voz de nuestros mayores, mayoras, sabedores, 

sabedoras frente a lo que se estaba dando con el Estado.  

- ¿Cuál es la relación del paro cívico con el actual alcalde de Buenaventura? 

Como te decía Víctor Vidal, el actual alcalde era la cara más visible del paro cívico, 

en algún momento cuando se empieza analizar que ese cuello de botella estaba en 

la alcaldía, nosotros pensábamos, creíamos que llegar a la alcaldía iba a resolver 

los temas y en parte si y en parte hay una relación muy cercana el movimiento cívico 

con la alcaldía porque el alcalde es ese brazo político del movimiento cívico eso no 

se puede desconocer, Vidal se fue porque él quiso, hoy pues hay una relación 

directa con la alcaldía, con los diferentes secretarios, agendas establecidas, unas 

reuniones para sacar adelante lo de los acuerdos Eso por una parte ha sido muy 

importante por el apoyo, pero en otras partes ha sido muy complejo porque entonces 

se ha opacado un poco la voz, el llamado de atención, la postura crítica frente al 

establecimiento y eso la gente lo ha sentido. La gente piensa que el movimiento 

cívico se ha convertido en la Alcaldía y por ende ya no se escucha, ya no dan la 

pelea, y eso ha sido bastante complejo, no ha sido así del todo. El paro cívico ha 

sido muy crítico frente a la actuaciones de algunos funcionarios, de las actuaciones 

del mismo alcalde, algún momento lo han hecho saber por comunicados, no con esa 

misma fuerza que se veía antes, eso es normal, ya pues una alcaldía que surge del 

mismo proceso, no se va a criticar de la misma forma que se hacía antes porque 

hay unos canales de diálogo, antes no había diálogo, entonces tocaba ser muy 

fuertes, hay unos canales de diálogo, un reconocimiento de  la alcaldía en todos los 

espacios, cuando se está avanzado en los acuerdos, cuando se está avanzando en 

una obra que es producto del paro siempre se ésta reconociendo, como no pasaba 

con la otra alcaldía que desconocía que por ejemplo que uno de los procesos que 

se adelantaba con el paro cívico la otra alcaldía no lo decía, deslegitimaba el 

proceso, aquí hay una relación de la alcaldía junto con el movimiento de legitimar 

los diferentes procesos, de criticar cuando se tenga que criticar, pero es una relación 

muy cercana que se tiene de hoy de apertura de acompañamiento, de todo lo que 

tienen que ver con los acuerdos, hay actividades que se hacen en conjunto, con la 

alcaldía y pues nada esa es más o menos la relación que se tiene.   
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