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Comencé a investigar sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo sobre el río Magdalena, luego de leer este titular en Marzo del 2012 . El artículo 
explicaba que luego del desvío de su cauce, el Yuma (río Magdalena) había crecido, recuperando su lecho natural y erosionando el túnel de 
desviación,impidiendo así la operación. En Mayo del 2012 visité por primera vez la zona afectada por la represa de El Quimbo en Huila, Colombia. 
En el pueblo de La Jagua conocí a Doña Zoila Ninco, quien me explicó que el Yuma había crecido de esa manera, porque sabía que así retrasaba 
la construcción de la represa. En los conflictos ambientales que he conocido de cerca, los ríos, las montañas, los animales, la selva y los minerales 
son entidades que participan activamente de los procesos de resistencia territorial. Con Zoila fui a pescar con atarraya por primera vez en mi vida. 
Fuimos al Rio Cuacuá (Suaza), donde Zoila lanzó la atarraya al menos 30 veces, pero solo sacó tres peces de 5 centímetros. Cuando la pesca se ha visto 
seriamente afectada por la construcción de una represa, pescar en un río en donde apenas hay pescado se convierte en un gesto radical. Más que un 
gesto terco, es un gesto político que encarna autonomía y soberanía alimentaria. Tirar la atarraya reafirma el río como bien común y como espacio 
público. Estos gestos repetitivos como tirar la atarraya o lavar oro con batea (garimpo), son coreografías cotidianas intrínsecas a la geografía que se 

habita, íntimamente ligadas a un territorio o ecosistema, yo las llamo geocoreografías. El conocimiento acumulado por generaciones y 
la memoria muscular de los gestos geocoreográficos están hoy amenazados por el desarrollo y sus modelo minero-energético. Las geocoreografías 
revierten al uso del cuerpo como herramienta de resistencia, para generar grafías que nos arraigan al territorio, y nos relacionan como humanos con lo 
extra-humano, produciendo un movimiento que expande el cuerpo, individual o colectivo, y el lugar en que nos posicionamos. La expansión del cuerpo 
contrarresta el miedo y el desplazamiento físico y sicológico que produce la economía extractivista.

En el verano europeo del 2013 estaba en una residencia en Berlin, donde tuve la fortuna de entrevistar al Mamo Pedro Juan, líder espiritual mayor del 

pueblo Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia. El Corazón del Mundo (así llaman los pueblos originarios 
llaman a su sierra) sufrió una gran herida con la construcción de la represa multi-propósito de El Cercado sobre el río Ranchería, que comenzó en 
2006 y que aun no está en funcionamiento. Mamo Pedro Juan no habla español, y su intérprete Santos me ayudó en la entrevista. Escogimos una som-
bra de árbol en el Gorlitzer Park. Preparé mi cámara, ajusté la abertura, la velocidad, el foco y el micrófono. Cuando todo estaba listo, comencé a grabar, 
hice mi primera pregunta: “Qué representa la represa de El Cercado para los pueblos de la Sierra?” El Mamo respondió: “La represa es como un nudo 
en las venas. No! Aun peor. La represa es como un nudo en el ano.” Cuando el Mamo comenzó a hablar un círculo amarillo apareció sobre su rostro, y 
a medida que hablaba, el círculo palpitaba con intensidad. Un halo de luz se se había colado por el diafragma del lente, para acompañar la cabeza y la 
palabra del mayor, y entendí que no era únicamente el Mamo el que me hablaba, si no también el Corazón del Mundo.

En abril del 2014 me encontraba en el desierto de Sonora en México, tras responder a una invitación de la Tribu Yaqui para asistir a las celebraciones de 
Semana Santa. Por esos días el pueblo Yaqui mantenía un bloqueo en la carretera federal #15 de Mexico, exigiendo el desmantelamiento del Acueducto 
Independencia que trasvasa el agua del Rio Yaqui hacia la zona industrial de la ciudad de Hermosillo, dejando a los 8 pueblos tradicionales Yaqui sin 
agua, secando el lecho y la desembocadura del río. En Vícam conocí a Anahí, una joven luchadora y curandera Yaqui que sana con la medicina tradicio-
nal del sapito. La medicina consiste en pus seco que se extrae de las verrugas del sapo bufo endémico del desierto de Sonora. Le pedí a Anahí una cura-
ción, y ella generosamente accedió. Como es una medicina del desierto, el sapito se debe tomar de día y bajo el sol. Escogimos un lugar en el lecho seco 
del Rio Yaqui en el pueblo de Pótam. Allí hicimos un fuego y me encomendé al sapito. Durante el ritual lloré, sentir con mi piel el lecho seco del Rio 
Yaqui era demasiado triste. Pero cuando comencé a llorar, sapito me habló, diciéndome que las lágrimas de las mujeres son necesarias para devolver el 
agua a los cauces secos, y me explicó que cauces secos no sólo son de ríos, si no también de situaciones y de personas. Sapito 
me reconcilió con la tristeza. Meses más tarde asistí en Los Angeles a una lectura por Olivia Chumacero, una mayora del pueblo Rarámuri, que leía un 
capítulo de un libro que está escribiendo. Los Yaqui y los Rarámuri comparten la misma geografía del desierto del norte de Mexico. Durante la lectura 
Olivia describió una anécdota con su abuela. Con menos de 20 años Olivia dejó su familia para unirse a la United Farm Workers bajo el liderazgo de 
César Chaves y Dolores Huertas. Cuando se despedía de su familia Olivia se hacía la fuerte y trataba de contener el llanto, entonces su abuela la abrazó y 
le dijo: ‘Llora pajarito, que para nosotras las Rarámuri las lágrimas son parte del ciclo hídrico, y necesarias para generar vida’. El sapito me había vuelto a 
hablar.

En Abril del 2016 visité los quilombos de Ivaporunduva y de Sapatú, en la cuenca del Río Ribeira de Iguape, al sur del Estado de Sao Paulo en Brasil. 
El Río Ribeira es el único rió de mediano tamaño que no está represado en Sao Paulo, aunque tiene la amenaza de cuatro represas hidroeléctricas para 
suplir la industria del aluminio. La cuenca del Rio Ribeira es reconocida como patrimonio natural de la humanidad por la Unesco, y sus quilombos 
son de los más antiguos de Brasil. En Sapatú entrevisté a doña Esperanza, una abuela quilombola que me explicó que desde el siglo XVI sus ancestros 
escaparon río arriba de los traficantes de esclavos, formando las comunidades que hoy existen. Para los quilombolos el río Ribeira es la ruta de la liber-
tad, y por eso siguen organizados en resistencia para mantenerlo libre y sin represas, en honor a sus ancestros y por el buen vivir de sus hijas y nietas. 
Indígenas, caiçaras y quilombolos del valle do Ribeira conviven de la pesca artesanal, la agricultura a pequeña escala y la artesanía. En el valle do Ri-
beira están todas las verdaderas soluciones al cambio climático y a la crisis ambiental.

El 21 de junio de 2016 fue mi cumpleaños 38, pero más que celebrar anduve cabizbaja porque ese día encontraron a Nilce Souza de Magalhaes 
‘Nicinha’, una pescadora y líder del Movimento dos Atingidos por Barragems-MAB. Nicinha fue desplazada por la hidroléctrica de Jirau en el río Ma-
deira, Estado de Rondonia, en Brasil, y era conocida en la región por denunciar la violación de derechos humanos y ambientales por el consorcio En-
ergía Sustentável do Brasil (ESBR), responsables de la UHE Jirau. Nicinha desapareció el 7 de Enero de 2016, y su cuerpo fue encontrado amarrado a 

unas piedras dentro de la misma represa de Jirau. En los últimos dos años más de 350 ambientalistas han sido asesinados en el mundo, siendo Brasil 
el país donde más muertes han ocurrido (55 en 2015), seguido de Filipinas (33 en 2015) y de Colombia (26 en 2015).  Los ambientalistas se han con-
vertido en los enemigos número uno de la economía extractiva.   Todos las y los defensores del agua, de la selva y de la tierra, así como los desplazados 
y refugiados climáticos son los escudos humanos de todos nosotros, liberando la batalla en primera fila contra la injusticia y el racismo ambiental.

El día 22 de junio de 2016 viajé a Altamira en el estado de Pará, Brasil, ciudad afectada por la represa hidroeléctrica de Belo Monte en el Río Xingu. 
Pude compartir con mucha gente linda y en resistencia que había sido desplazada por la represa de Norte Energía. Raymunda, una mujer pescadora 
quedó especialmente en mi memoria, por su alegría y optimismo a pesar de la adversidad. Raymunda me aclaró que ella no fue desplazada si no ex-

pulsada del Xingú por Belo Monte. Cuando le pregunté quién le enseñó a pescar, me respondió: ‘El hambre me enseñó a pescar’.

Durante los días de estudio de Sao Paulo, de la 32 Bienal de Sao Paulo, compartí el panel con Ailton Krenak, ambientalista y uno de los líderes del mov-
imiento indígena brasilero. Después del panel, fuimos a cenar con las y los compañeros que participamos del evento, y ahí le comenté a Ailton que me 
disponía a hacer trabajo de campo en la cuenca del Rio Doce.  El pueblo Krenak es el unico pueblo originario que habita las márgenes del Rio Doce, en 
el estado de Minas Gerais.  El 5 de noviembre de 2015 reventó la represa de Fundão que contenía desechos mineros de la empresa Samarco, produciendo 
una avalancha de lama tóxica que contaminó parte de los riós Gualaxo do Norte y Do Carmo, y la totalidad de la cuenca del río Doce, llegando la lama 
hasta el océano Atlántico. Es el crimen ambiental más nefasto de la historia Brasilera, afectando a unas 4 millones de personas a lo largo de la cuenca, 
aniquilando la biodiversidad del río y afectando la vida marina en su desembocadura. El rompimiento de la represa de Fundão afectó profundamente 
al pueblo Krenak, ya que su historia de vida se confunde con el propio río. Ailton me contó que las y los Krenak llaman Watu al Rio Doce, que significa 
abuelo. Por siglos, el pueblo Krenak ha recibido una violencia sistemática, lenta, a cuenta gotas, perpetuada por siglos de industria minera en la región. 
Violencia distribuida a través de suelos, arroyos, mineroductos, y partículas de hierro, manganeso, azufre y otros minerales pesados que respiran y beben 
a diario y que penetran gradualmente su cuerpo. La contaminación de Watu es la parte más visible del racismo ambiental que conlleva el desarrollo, 
y que amenaza a los pueblos tradicionales de Brasil y de todas las Américas. Ailton me comentó que los mayores Krenak hablan que Watu no está muerto, 
como lo aseguran científicos y expertos. Los mayores dicen que Watu es más inteligente que la lama, y que cuando la sintió venir se metió bajo la tierra. 

Así que Watu está bajo el lecho del río, como un volcán dormido, como un rayo latente, soñando 
con el día en que pueda emerger y volver a abrazar a sus nietas y nietos.

El Río Resiste Al Desvío.

  
1         http://polinizaciones.blogspot.com/2012/03/el-rio-resiste-al-desvio-river-resists.html?spref=tw
El proyecto hidroeléctrico El Quimbo es una represa construida sobre el Yuma (Magdalena), el mayor río de Colombia, por el conglomerado energético multinacional Enel-Endesa-Emgesa. Recibió la licencia ambiental en 2008 y comenzó a generar energía  en 2015. El 
Quimbo es la segunda de 17 represas hidroeléctricas contempladas en el Plan Maestro de Aprovechamiento del Rio Magdalena, cuyo objetivo es transformar el río en una autopista fluvial dedicada a la exportación de carbón, pertróleo y otros minerales, y a la generación de 
energía, sin tener en cuenta que es la arteria vital para más del 70 por ciento de la población Colombiana.

Calendario:
* COMEDOR DE MARZO 
viernes 17 de marzo, 6:30-9:30pm
Calle Luna esquina San Justo, VSJ

Quedan todos invitados a nuestro segundo comedor de los viernes del 2017. Apr-
ovechando la generosidad y el talento culinario de varias amigas de Beta-Local, 
este mes presentamos un comedor a manera de sorullo, cocinando varios platos 
de recetas compartidas para una cena fresca de primavera.

Menú:

Gazpacho – Irene de Andrés regresa de Ibiza y cocina la receta de su mamá
Ensalada de repollo – Sofía Gallisá cocina la receta de la artista trinitaria Irenee 
Shaw
Serenata de bacalao – Angelilah Rosa se estrena en el comedor con un clásico 
criollo
Escabeche de gandules – Dimarys Dávila vuelve a traernos su joyita culinaria
Cerveza de jengibre y cúrcuma – Andrés Jurado nos dejó esta receta en su paso 
por The Harbor para acompañar la cena

* SERMONES, SONIDOS E INTERPRETACIONES 
sábado 18 de marzo, 6pm – Casa del Sargento
calle Sol esq. Barbosa, junto a la Escuela Lincoln, VSJ

Nuestros actuales residentes de The Harbor, Mary Walling Blackburn y Rafael 
Kelman estarán presentando su trabajo y abriéndolo a la intervención y colabo-
ración de artistas locales y participantes de la audiencia.

La conversación acerca de estos diagramas de sermón contaminados, en este caso 
la pieza tsipaR a xeH ot woH (2016) será acompañada por una interpretación 
musical en vivo a cargo de las artistas sonoras puertorriqueñas Shanti Lalita y 
Alexandra Buschman.

* Ciclo de cine iraní: A Separation
martes 21 de marzo, 6:30pm 
Casa del Sargento
calle Sol esq. Barbosa, junto a la Escuela Lincoln, VSJ

*Proyección de Lupe by José Rodriguez Soltero - 
jueves, 30 de marzo, 6:30pm, La Esquina
Además de presentar este corto raro y olvidado del cineasta puertorriqueño, 
Lynne Sachs nos trae una entrevista con MM Serra, cineasta y directora ejecutiva 
del Filmmaker’s Coop en Nueva York quien lo conoció de cerca. Luego conver-
saremos acerca del director y otras figuras puertorriqueñas olvidadas del cine 
experimental, así como la historia de sus tránsitos por Nueva York. 

*6 de abril, 6:30pm La Esquina - El cine experimental de Lynne Sachs - La direc-
tora presenta Con viento en el pelo, una colaboración con Sofía Gallisá Muriente 
inspirada en los cuentos de Julio Cortázar y Starfish Aorta Colossus, una co-
laboración con Sean Hanley y el poeta Paolo Javier que incluye el último rollo de 
8mm Kodachrome que reveló justo después de un viaje a Puerto Rico. 

*8 de abril, 3-7pm - Taller con Lynne Sachs: Film as a Collaborative Art

What kinds of creative surprises can happen when artists who don’t know each 
other come together for a day to make a film? In this workshop, we will work 
together for a day as a group to create a series of single shot videos using com-
plex mise-en-scene, unusual camera movements,  and recycled or hand-made 
props from home.  Each participant will have a chance to direct their own piece.  
Throughout the day, Lynne will present a series of experimental performance 
videos by artists such as Vito Acconci, Howardena Pindell, Eadward Muybridge, 
Chanal Ackerman and more.  At the end of the day, we will have a show and, of 
course, participants are encouraged to invite their friends.

(por favor traduce la parte de la descripción que vayas a usar pero indica 
por algún lado que el taller es en inglés, con ayuda en la traducción y que 
por favor reserven su espacio escribiéndonos a info.betalocal@gmail.com)

*Estaremos en receso de Semana Santa del 12 al 14 de abril


