
      EMPRENDEDORES SOCIALES:
              El poder de las ideas 
 
“Se trata de personas que resuelven problemas socia-
les a gran escala. No son políticos ni famosos, están 
diseminados por todo el mundo: en la Argentina, 
Bangladesh, Brasil, Hungría, India, Polonia o Sudáfrica. 
Tienen nuevas ideas para mejorar la vida de las perso-
nas y las han puesto en marcha en ciudades, países y, en 
algunos casos, en todo el mundo”, así define David 
Bornstein, autor del libro Cómo cambiar  el mundo, en 
su reciente visita a Buenos Aires.

En una charla con N+, Bornstein comentó que luego 
de haber recorrido varios países durante cinco años 
entrevistando a emprendedores sociales, aprendió sobre 
el poder inspirador de estas ideas y el potencial que 
tienen para generar una transformación social masiva. 
“Si bien aún este movimiento permanece poco visible 
en los medios, su crecimiento es continuo y global. 
Los emprendedores sociales representan para el 
cambio social lo que los emprendedores de negocios 
para la economía. Asumen riesgos, se comprometen y 
no temen fallar ni empezar de nuevo”, afirmó.  

Los locos abren caminos que 
luego los sabios recorren

¿Qué caracteriza a un emprendedor social?

Acepta los desafíos, no se conforma con la reali-
dad adversa. No se calla, se juega, se involucra, 
siempre va para adelante.

Son personas comunes y corrientes con ideas 
potentes, innovadoras y positivas que se movilizan 
motivados por el deseo profundo de hacer que la 
realidad sea menos adversa. 

Buscan una mejor calidad de vida para su entorno 
y desarrollan modelos sostenibles que  se replican 
en todo el mundo 

Piensan globalmente, actúan localmente. Son posi-
tivos, buscan el liderazgo dentro suyo y comparten 
los logros, hacen crecer a los demás, no buscan 
acaparar poder.

Creen que es posible construir una sociedad más 
justa, equitativa y pacífica, y trabajan incansable-
mente para hacerla posible buscando enfoques 
innovadores y abriendo caminos con nuevas 
propuestas.

El emprendedor  social es un soñador que 
pasa a la acción por un deseo profundo de 
cambio, por sus hijos, por todos los hijos.

Los casos argentinos expuestos en este trabajo son ejemplos 

de un sinnúmero de propuestas que existen en nuestro país.
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ECOCLUBES

POR UN PLANETA LIMPIO
 
Impulsados por Ricardo Bertolino, los Ecoclubes 
nacieron en 1992, en el sur de la provincia de Santa Fe. 
Fue una propuesta innovadora que impulsó a los 
jóvenes a ocuparse personalmente de un problema 
central en las comunidades: los residuos cotidianos. 

Se crearon a partir de los Grupos Movilizadores (GM), 
formados por los alumnos de las escuelas medias que 
participaban en el Plan de Utilización Productiva de 
Residuos Sólidos Domiciliarios. 

Los Ecoclubes poseen estructura propia (local, provin-
cial y nacional), se manejan con estatutos y 
metodologías de trabajo y están básicamente constitui-
dos por niños (ingresan a partir de los 10 años, en la 
categoría Infantiles) y por jóvenes (a partir de los 14, 
entran en la categoría Juveniles), pero están abiertos a 
toda persona que desee incorporarse y respetar sus 
estatutos.

El proyecto de  Bertolini evolucionó hasta conformar 
una trama de grupos independientes, pero relaciona-
dos entre sí, 

que aparte de informar sobre el porqué de la necesidad 
de hacerse cargo con responsabilidad de la basura, 
crearon propuestas de reciclado.

Los miembros de estas entidades, distribuidas en varias 
provincias, ejercen un liderazgo compartido a través del 
cual  cada integrante cumple una función que se le asigna 
en articulación el equipo. En 1997 comenzaron a mostrar 
en el exterior el modelo que crearon para tratar los 
residuos domiciliarios en forma  comunitaria.

Se organizaron los primeros Ecoclubes en Chile y 
Panamá, iniciativa que recibió la aprobación de la Orga-
nización Mundial de la Salud y la Organización Panameri-
cana de la Salud, en 1998. Con este aval continuaron 
replicándose en  otros países del continente.

La experiencia de los Ecoclubes se ha proyectado en la 
Red Internacional de Ecoclubes (RIE), creada en 1999, 
con los mismos objetivos originales, más el fin de unir las 
fuerzas de los integrantes de los países miembros para 
mejorar las condiciones ambientales locales y global, 
utilizando la fuerza voluntaria como herramienta de 
trabajo.   

Han sido elegidos para integrar los 40 proyectos innova-
dores distinguidos por la Fundación Schwab de Suiza, que 
apoya la generación de cambios que “humanicen nuestro 
planeta”. Acaban de participar en la mesa de discusión 
del Programa de Acción Mundial de la Juventud, orga-
nizado por las Naciones Unidas, en Nueva York.

Más información:
www.ecoclubes.org
secretaria@ecoclubes.org
Tel.: 4322 0636

Ricardo Bertolino y jóvenes responsables de la salud comunitaria
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Conociendo nuestra casa

UN EDUCADOR AVENTURERO 
DE LOS MARES DEL SUR

Marcos Oliva Day, abogado de carrera, ex fiscal en 
Santa Cruz, hizo realidad el sueño de crear una herra-
mienta de educación informal que permita a los chicos 
y a los jóvenes de su zona amar la tierra que los 
sustenta, los paisajes, y así despertar el deseo de 
quedarse en ese espacio del mundo, pleno de maravil-
las naturales, con un proyecto de vida.  

Explorador de mundos marinos, observador de la 
fauna regional que tiene características únicas, en 1983 
ideó el programa Conociendo nuestra casa porque 
piensa que quien no ama el paisaje que habita tiene 
menos posibilidades de construir una existencia digna 
en esos espacios de territorio argentino que siglos atrás 
fascinaron a muchos navegantes extranjeros y atrapó la 
atención de Charles Darwin. 

Habitante de Puerto 
Deseado, una localidad 
conectada al océano por 
la ría, cuyo asentamiento 

permanente se produjo el 15 de julio de 1884 cuando 
el capitán Antonio Oneto fundó la colonia, dice: “La ría 
es una entrada de mar que se prolonga por 45 kilómet-
ros dentro del continente, con cañadones y canales que 
son refugio de colonias de pingüinos, cormoranes, 
ostreros y gaviotines. Suelen acompañar las travesías 
lobos marinos, juguetonas toninas overas y los delfines 
más lindos del mundo, conocidos como delfines blan-
cos o de Commerson, con manchas negras sobre 
fondo claro y cabeza casi cónica. Es especial navegar 
esas aguas surcadas por las naves de Magallanes, Drake 
y Cavendish, que se abastecieron  para seguir sus aven-
turas dando la vuelta al mundo por el famoso estrecho 
en el siglo XVI”. 

 

Oliva Day siente, igual que los integrantes de su equipo 
de colaboradores, entre los que se encuentra su mujer, 
Malala, una pasión especial recorriendo, por ejemplo, en 
kayaks con los chicos y los jóvenes tramos de agua, 
planicies y curvas en prolongadas caminatas en las que 
descubren recovecos con huellas milenarias, bosques 
petrificados y árboles antiguos en una geografía con 
acantilados llamativos, un paraíso para los fanáticos de 
la fauna marina.

Entre clases teóricas, pasean observando con deten-
imiento la fauna y la flora de una particular geografía, 
los suelos y cada milímetro de naturaleza abundante en  
canales, ríos, cabos, bahías y mar abierto. El programa 
Conociendo nuestra casa interesó a educadores del 
Reino Unido, a los integrantes de la Fundación 
Churchill, entidad que becó al profesor irlandés Robin 
Ruddock para estudiar en Puerto Deseado. “La ría es 
un aula vacía y la naturaleza una escuela formidable. Los 
objetivos del programa son prevenir, contener, educar y 
desarrollar a niños y adolescentes.”

Más información: 
olivaday@pdeseado.com.ar
Tel.: 0297-4872503
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CEGIN

MAS SALUD A MENOR COSTO

Líder social, médico y emprendedor social, Jorge 
Gronda persigue desde hace quince años un sueño 
que ya es una realidad posible: llevar salud a mujeres y 
niños que habitan en zonas marginadas.

Padre de cuatro hijos y compañero desde  siempre de 
Irene, su apoyo incondicional, acaba de recibir en 
Buenos Aires el premio al Emprendedor Social  2005, 
otorgado por la Fundación Schwab y el diario argentino 
El Cronista. Esto significa que Gronda formará parte de 
la red mundial de emprendedores sociales y participará 
en la Cumbre de Emprendedores Sociales, que se 
realizará en Suiza, en enero de 2006. 

"Heredé de mi viejo el afecto por la gente de mi región, 
el profundo amor por la libertad individual y la capaci-
dad de soñar cambios en la sociedad", dice conmovido. 
Esta herencia y las palabras de una mujer campesina 
que  hace quince años literalmente le dijo: “Venga a 
curarnos que nos estamos muriendo de cáncer”, impul-
saron a Gronda a agudizar su imaginación al máximo y 
así nace Cegin. 

Empresa social 

Concebida en 1988, Cegin es una empresa  de salud 
autosuficiente y lucrativa con impacto social. Está enfo-
cada a brindar salud a precios bajos para madres y 
niños en zonas alejadas de la provincia de Jujuy. Con un 
presupuesto anual de 413.000 pesos Cegin se autofi-
nancia en un  ciento por ciento.

En sus comienzos contaba con tres empleados y hoy 
posee 30 a tiempo completo. Actualmente, el centro 
de salud recibe a 130 pacientes diarios, realiza 650 
pruebas de cáncer de ovario mensuales, y brinda trata-
miento a 500 mujeres cada mes, pasaron ya 40.000 
mujeres por estos consultorios. 

Las ganancias de este emprendimiento financian la 
extensión de los servicios ofrecidos a un segmento de 
la población ubicado en zonas remotas, que a veces 
sólo es alcanzable a pie. De hecho, Gronda hace dos 
viajes por mes a esos parajes alejados.

Esta empresa social ha formado sociedades con espe-
cialistas de la salud que ofrecen servicios no cubiertos 
por ella; también ha firmado acuerdos con dos universi-
dades para ofrecer prácticas rotativas para todos los 
estudiantes de medicina en los consultorios del Cegin 
en las zonas rurales más alejadas.

Entre las fortalezas del emprendimiento se destaca la 
posibilidad de replicar el proyecto e integrarlo con 
otros servicios sociales.

               
Más información:
www.schwabfound.org

w w w . n o t i c i a s p o s i t i v a s . c o m . a r

EMPRENDEDORES SOCIALES argentinos

Un aporte a la Década de la 
Educación de las Naciones Unidas  

por el Desarrollo Sostenible  
(2005-2014)

w w w . n o t i c i a s p o s i t i v a s . c o m . a r



Conin

EL DERECHO A LA NUTRICION

La mayor virtud de Abel Albino, médico pediatra  men-
docino, está en promover acciones que dejan huellas 
en las vidas de las personas.
 
Tan sólo doce años atrás, cuando buscaba apoyo 
económico para crear la Cooperadora para la 
Nutrición Infantil (Conin), solía escuchar esta pregunta 
como respuesta a su pedido: “¿Dónde están los desnu-
tridos? Y él no dudaba al decir : “Hay que meterse en 
los ranchos para verlos”. Hoy, esa realidad que muchos 
ignoraban está a la vista y a nadie le suena descabellado 
ayudar a este profesional con su tarea. 

El 4 de septiembre de 1993, en Mendoza, Albino abrió 
las puertas de Conin. Su misión era titánica: quebrar la 
desnutrición infantil a partir de la prevención. Por eso el 
gran paso de este emprendimiento son las actividades 
educativas para padres, maestros, enfermeros, médicos 
y toda la población que está en contacto con los niños. 

“Nuestros Centros de Recuperación otorgan, a los más 
necesitados, una oportunidad para cambiar sus vidas 
gracias a la autogestión, y no a un asistencialismo 
simplista que sólo produce más pobreza y más ignoran-
cia. Esta enfermedad, cuando se da en la primera infan-
cia, causa muchas muertes y, además, los que sobre-
viven puede sufrir daños cerebrales irreversibles”, 
advierte Albino. 

Conin se organizó en tres pilares: docencia, asistencia e 
investigación, y está presente además en Córdoba, 
Tucumán, Corrientes, Misiones, Buenos Aires, Paraguay 
y pronto en Perú. El centro capacita a los adultos, 
también a los profesionales de la misma ONG. 

Mediante distintos convenios, estudiantes de varias 
universidades hacen sus prácticas en los centros de 
Conin, logrando un acercamiento temprano a la reali-
dad social de las clases más pobres. 

Si bien esta experiencia nacional que surge en el depar-
tamento Las Heras tiene su base en Chile, donde 
implementa la metodología el doctor Fernando 
Monckerberg, y avanza en otros países, va más allá del 
tratamiento y de la prevención de la desnutrición 
temprana. Forman espacios de contención para la 
población con otras tantas necesidades. Por ejemplo, 
cuenta con centros de recuperación para lactantes. 

Es difícil explicar las repercusiones y los alcances de las 
obras. Quizá lo más importante para rescatar son los 
testimonios de quienes fueron beneficiados por Albino 
y su labor. En septiembre pasado, durante la entrega de 
los premios Futuro Cercano, programa de Coca Cola, 
pocos fueron los que pudieron ocultar su emoción al 
escuchar hablar a Ana. Ella aprendió a leer y escribir en 
Conin y hoy les enseña a otras madres y padres. 

Más información: 
 www.conin.org.ar 

Abel Albino (derecha), en la presentación en Buenos Aires

del libro cómo Cambiar el Mundo, con David Bornstein
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Premio Rolex a la Iniciativa

Preservar huellas de 
animales prehistóricos 
en la Argentina

La paleontóloga y geóloga argentina Teresa Manera de 
Bianco busca rescatar una excepcional concentración 
de huellas de animales impresas en el suelo hace 
12.000 años, en Pehuen Co, en el litoral atlántico argen-
tino. Este yacimiento de tres kilómetros de longitud era 
hace 120 siglos una laguna interior en la que abundaban 
pájaros y mamíferos. Después de permanecer miles de 
años cubierto por sedimentos, actualmente el sitio está 
amenazado por la elevación del nivel del mar y por la 
afluencia de turistas.

Afrontando dificultades técnicas y escollos burocráticos, 
Teresa Manera trabaja intensamente en la preservación 
de las huellas mediante la obtención de moldes de 
látex, y de poner a disposición del mundo científico 
importantes indicios sobre la vida de los animales que 
poblaron la pampa en tiempos remotos.

Pehuen Co no es el único yacimiento paleontológico 
de la Argentina, pero es uno de los más singulares. "No 
hay nada comparable a Pehuen Co", dijo Ross MacPhee, 
conservador de la División de Zoología de Vertebra-
dos del Museo de Historia Natural de Nueva York y 
uno de los pocos paleontólogos extranjeros que ha 
visitado el yacimiento.

En la actualidad, Manera trata de conseguir que el gobi-
erno construya una ruta alejada de la costa, con el fin 
de evitar que se siga dañando la playa. Para ello, necesita 
que la playa sea declarada zona de reserva paleon-
tológica.

Pero la crisis económica provocó el aplazamiento de 
muchos proyectos. Desde 2002, el proyecto de 
declaración de zona de reserva está bloqueado en la 
Legislatura Provincial. La paleontóloga piensa que su 
Premio Rolex "será una ayuda muy importante para 
convencer a los políticos sobre la importancia y la 
urgencia de aprobar la ley correspondiente, y de apor-
tar fondos para la construcción de la ruta".

Como docente e investigadora de la Universidad 
Nacional del Sur, en Bahía Blanca, pronto se especializó 
en la estructura de los huevos de dinosaurio. Sus traba-
jos de investigación le valieron el respeto de los círculos 
académicos, asentado en un profundo conocimiento 
de los yacimientos locales y en la publicación de artícu-
los en la prensa científica de Argentina.

Con el deseo de compartir su colección de tesoros 
prehistóricos, en 1989 impulsó la fundación del Museo 
Municipal de Ciencias Naturales Carlos Darwin, en 
Punta Alta, del que sigue siendo directora honoraria.

Más información:
www.rolexawards.com
Premios Rolex a la Iniciativa: Los Premios Rolex a 
la Iniciativa tiene por objeto alentar el espíritu de 
mujeres y hombres visionarios de todo el mundo, 
poniendo a disposición el apoyo financiero y el 
reconocimiento necesarios para llevar a cabo 
proyectos innovadores y realizables que mejoren 
el conocimiento y el bienestar de la humanidad. 
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La Usina

INTEGRAR A PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES

La Usina es una organización sin fines de lucro que 
nació, en el año 2002, por iniciativa de un grupo de 
ciudadanos comprometidos en concientizar a la comu-
nidad acerca de la necesidad de darles visibilidad a las 
personas con discapacidad, reconocer sus derechos e 
integrarlos en todas las áreas. Las ideas centrales que 
guían e impulsan los proyectos de la ONG son el 
respeto por la diversidad como valor para la construc-
ción de ciudadanía y la creencia en la posibilidad de 
edificar una sociedad con diferencias, pero sin desigual-
dades. 

Beatriz Pellizzari, su fundadora, sobrevivió a un 
accidente de tránsito dos décadas atrás y convencida 
de que mucha gente que atraviesa situaciones límite no 
tiene las mismas oportunidades, decidió estudiar y 
especializarse en la temática. Nacida en Montevideo, es 
psicóloga social, fue directora de la Fundación Par, 
entidad que promueve la inserción laboral competitiva 
de personas con discapacidad y ha sido elegida fellow 
Ashoka en el año 2000. 

"Lo mejor que el mundo tiene es la cantidad 
de mundos que contiene. Para recuperar la 

universalidad de la condición humana, que es 
lo mejor que tenemos, hay que celebrar al 

mismo tiempo la diversidad de esa condición"

Eduardo Galeano

"En la Argentina hay 2,2 millones de individuos con 
algún tipo de discapacidad. La mayoría vive por debajo 
de la línea de pobreza, lo cual aumenta su situación de 
desventaja. A esto hay que sumarle el entorno familiar 
directo sobre el que impacta el índice -un promedio de 
8,8 millones de habitantes-, y las personas mayores de 
65 años, que son portadoras potenciales de deficiencias 
en algún momento de su vejez", explica la especialista.

Las estrategias de acción de La Usina, formada por un 
equipo de personas con similares inquietudes, están 
dirigidas a fortalecer el movimiento asociativo de 
quienes tienen una discapacidad a través de sus orga-
nizaciones, estimulando prácticas y mejorando el nivel 
de protagonismo en sus comunidades. 

La gente de la ONG construye ciudadanía instalando el 
tema en ámbitos no tradicionales e incidiendo en la 
agenda pública para cambiar conductas exclusivas en 
inclusivas. Desde el lugar que ocupa en la Argentina, La 
Usina-el cambio en discapacidad, realiza campañas de 
bien público orientadas a dar a conocer e informar a la 
población acerca del valor que aportan las personas 
con discapacidad; organizan muestras y encuentros 
artísticos, culturales y deportivos destinados a consid-
erar la diversidad como base del enriquecimiento 
colectivo; capacita a las entidades para que mejoren sus 
prácticas y resultados; responden y derivan consultas 
constituyéndose en nexo entre la gente que se acerca 
a la ONG y otras organizaciones, y desarrolla una base 
de datos nacional con información y servicios específicos. 

La Usina promueve un mayor grado de 
autonomía y espacios para que se  
impulse un desarrollo inclusivo. Su com-
promiso es construir una transformación 

real que modifique la vida de las personas con discapa-
cidad para que accedan al ejercicio pleno de su 
condición de ciudadanos. La propuesta es nacional.  Y 
hacen honor a su nombre al ser generadores de cam-
bios, en tanto impulsan a los jóvenes argentinos con 
discapacidad a ser protagonistas activos  en todos los 
niveles de su comunidad. 

Más información:
www.lausina.org
info@lausina.org
Tel.: 4372 1266
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Fundación Cruzada patagónica

UNA CRUZADA A FAVOR DE LA 
EDUCACIÓN Y LA EQUIDAD

En septiembre de 1979, durante la estación que los 
mapuche llaman pewü,l época de los brotes, cuando 
renace la vida, un grupo hombres y mujeres porteños, 
con 24 años en promedio, se instalaron con sus familias 
en un valle semidesértico cercano a Junín de los Andes, 
Neuquén, y fundaron Cruzada Patagónica.

 Lo hicieron con la convicción de ayudar a los más 
necesitados, aquellos a quienes la realidad les negaba 
toda posibilidad de tener una buena calidad de vida y 
oportunidades de alfabetización, trabajo e integración, 
más el deseo de acompañar el desarrollo integral de los 
pobladores de las comunidades rurales necesitadas 
basando la labor en el fortalecimiento de sus propias 
potencialidades. 

Sumaron amigos y apoyo de otras provincias  para 
construir el Centro de Educación Integral San Ignacio 
(CEI), una escuela agro técnica que en la actualidad 
tiene 4000 metros cuadrados y cuenta con galpones, 
talleres, una carpintería, albergues y comedores. Lo 
hicieron en una región donde es casi inexistente la 
oferta de educación media rural tanto para chicos y 
jóvenes como para adultos. 

En el CEI dictan  talleres de formación laboral; aplican el 
Programa la Escuela Granja, que se replica en varios 
colegios; otro proyecto de invernaderos para familias 
campesinas, y ayudan a los interesados en tener 
emprendimientos agrícolas y ganaderos basados en el 
empleo sostenible de los recursos naturales. 

Cruzada Patagónica, el sueño de un grupo de vision-
arios, brinda servicios sociales y aporta soluciones para 
que la gente se eduque. La entidad apoya el trabajo de 
la Asociación Mapuche Unmay, cuya misión es fortal-
ecer la organización interna de las comunidades, estre-
char lazos con las comunidades indígenas promoviendo 
la cultura mapuche.

Más información:
Más información:
www.cruzadapatagonica.org
fundacion@cruzadapatagonica.org
Félix San Martín 678
Q8371DFP, Junín de los Andes
Neuquén
(2972) 491262  ó  4790 9366
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FUNDACIÓN ACUDE

EDUCAR FORESTANDO

Las plantas son la voz de la naturaleza, todas las culturas 
antiguas han amado la tierra y lo que ella sostiene 
tomando como símbolo del proceso de la vida a los 
árboles que, en conjunto, son los pulmones del planeta. 
La Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo (Acude) 
abraza, a partir de 1990, el acto de elegir una semilla, 
plantarla y lograr que ese pequeño núcleo vital se 
convierta en un árbol que cobija y da frutos, pero que 
también permite experimentar a quienes se ocupan de 
su crecimiento a través de la observación y el cuidado, 
sentimientos que van de la tolerancia al respeto por los 
demás y su entorno.

Acude, tomando el árbol 
como símbolo, puso en 
práctica el programa 
Educar Forestando, desti-
nado a capacitar a estudi-
antes y a educadores en

la temática ambiental con el fin de desarrollar valores 
humanos en niños, adolescentes y adultos capaces de 
generar una sociedad sustentable. El principal logro de 
la fundación, oriunda de Córdoba, es haber promovido 
una actitud de respeto hacia la naturaleza en miles de 
chicos y centenares de docentes.

 La intención es crear conciencia sobre la capacidad de 
transformación que tiene el ser humano: cada niño 
puede cambiar su ambiente en forma positiva, culti-
vando árboles empleando las semillas recolectadas por 
él mismo y puestas en cualquier tipo de envases recicla-
dos para que germinen. 

Se aprenden así los mecanismos de participación 
ciudadana, la responsabilidad individual y colectiva, 
mientras en el corazón de cada uno se forma una 
visión de futuro a través de un trabajo articulado, que 

une personas e instituciones en pro del bien común, la 
protección ambiental y el desarrollo local.

Educar Forestando involucró a 102.768 niños, 105.158 
familiares y vecinos, 839 instituciones en 493 locali-
dades y comunidades rurales de cinco provincias 
(Córdoba, Jujuy, Mendoza, Río Negro y Santiago del 
Estero); capacitó a 2390 maestros; cultivaron 511.219 
árboles en viveros escolares y se plantaron 202.717 en 
forma comunitaria, de los cuales sobrevivió el 85 por 
ciento. 

En principio provocó una 
actitud de respeto hacia el 
hábitat y los demás seres 
humanos, y originó un 
debate en miles de fa-
miliares y  vecinos en sus 

comunidades acerca de la necesidad de usar racional-
mente los recursos naturales y promover un estilo de 
crecimiento capaz de protegerlos para las generacio-
nes presentes y futuras.

Durante 2004 empezaron a construir la Red Educar 
Forestando, que realiza intercambios y brinda apoyo 
mutuo a sus integrantes. Está integrada por 560 docen-
tes; 15.000 estudiantes y  202 instituciones educativas. 
La consigna es abrazar la vida, en este caso, a través del 
reconocimiento de la importancia que tienen los árbo-
les para la educación integral de todo ser humano.

Más  información:
acude@fundacionacude.org  
www.fundacionacude.org
Tel.: (54) 0351 4553983
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Asociación Warmi Sayajsunqo

MUJERES PERSEVERANTES

En Jujuy, en la región de la Puna, desierto salpicado de 
montañas, a 3800 metros de altura, está la Asociación 
Warmi Sayajsunqo, formada por un grupo de mujeres 
kollas, que son parte de una cultura que lleva miles de 
años en los Andes sudamericanos. Trabajan con pasión 
para desarrollar la región como concreción de un 
sueño que se basa en la valoración de sus identidades 
para así crear un universo más propicio para la vida. 

Las Warmis se sienten responsables de la comunidad 
que habitan y de la tierra que las cobija y sustenta. 
“Nuestra sensibilidad hacia otras formas de vida y otras 
personas -dicen- suaviza nuestras almas y nos hace 
sentir integrantes de la humanidad. Ahí está nuestra 
riqueza cosida al corazón, en la relación con las perso-
nas y la Pachamama.”

Rosario Quispe, junto con ocho mujeres, fundó Warmi 
Sayajsunqo (en la lengua quechua significa “Mujeres 
Perseverantes”) en 1995. En menos de un año reuni-
eron 320 socias, el 80% de ellas jefas de hogar de 
familias con un promedio de 6 hijos cada una. Su sede 
está en Abra Pampa. 

En la actualidad, la entidad está integrada por más de 3500 
familias, habitantes de la Puna y los valles interandinos.

Las actividades que desempeñan están centradas en la 
solidaridad, el respeto a la igualdad en las diferencias, el 
afecto, la honestidad y el amor a la tierra. 

“Estos valores -comentan- son la herramienta vital de la 
estrategia de intervención que desarrollamos.” Con 
estas creencias formaron además organizaciones simil-
ares, pequeñas, que arman una red de comunidades 
integradas. 

Una de las misiones más importantes de la asociación 
es el Programa Integral de Desarrollo Endógeno Abori-
gen, que incorpora a las beneficiarias como socias 
activas en el diagnóstico de los problemas de la comu-
nidad y en el diseño de soluciones. Para ellas, la pobreza 
se enfrenta en conjunto. A través de este programa 
surgieron 90 Fondos Comunales o bancos kollas, un 
sistema financiero de microfinanzas, contable y adminis-
trativo, manejado por las comunidades. 

También desarrollaron la Escuela de Empresarias 
Aborígenes para dar herramientas que permiten el 
manejo de la gestión empresarial con identidad nativa. 
Entre todos los Fondos Comunales compraron e instal-
aron en Abra Pampa una estación de servicios para la 
venta de combustible. La asociación tiene un centro de 
Internet, teléfonos y una barraca para la compra de lana 
de oveja y fibra de llama. En cuanto a los derechos 
indígenas, desde 2001 funciona un área de trabajo 
específica para proteger, por ejemplo, la tenencia de la 
tierra. También diseñaron un programa de salud comu-
nitaria. 

Más información:
www.warmiandina.org.ar
Email: warmi_ap@iagine.com.ar
(3887) 491-167 / 491-169
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FUNDACIÓN AMAUTA

ESCUELA CULTURAL Y  ECO 
MUSEO

Amanece en Amaicha del 
Valle, perteneciente al pueblo-
diaguita- calchaquí, antiguos 
ha-bitantes de los Valles 
Calcha-quíes. Y en un rincón 
de Amaicha, en Los Zazos, vive

 la familia Aguaysol, que dirige la Fundación Amauta. 

Sus corazones transitan estas tierras con un objetivo: 
promover la creación de trabajos comunitarios y la 
realización de talleres, cursos, exposiciones, publicacio-
nes, campañas médicas, planes de reforestación de 
especies autóctonas y otras actividades orientadas a la 
participación colectiva y el mejoramiento de la calidad 
de vida y el nivel de educación de la comunidad. Todo, 
por medio de la Escuela Cultural y el ECO Museo.

¿Sorprende? No debería si uno escucha atentamente 
las palabras de Balbín Amable Aguaysol, director de la 
fundación cuando explica que amauta viene del 
quechua y significa maestro, guía, sabio en conocimien-
tos, que señala algo más que enseñar a leer y escribir, 
“expresa sobre todo un sentimiento de arraigo y un 
compromiso con nuestros patrimonios olvidados, 
nuestras identidades negadas, nuestras historias no 
contadas”.

La misión de la fundación es impulsar la escuela activa y 
su educación personalizada, promoviendo el arte y la 
cultura popular del pueblo aborigen de Amaicha del 
Valle hacia un desarrollo sustentable, equitativo, en un 
medio solidario, abierto y plural; en un marco de liber-
tad, respeto y autodisciplina. De ahí que la misión se 
resume en el lema Educar para la vida.

En cuanto a la relación de la escuela con los vecinos, la 
misma ocupa un espacio concreto de revalorización 
cultural e histórica donde niños, jóvenes y adultos 
acceden y participan de las distintas actividades que se 
proponen.

La Fundación Amauta Escuela Cultural ECO Museo es 
una institución de participación comunitaria, genera-
dora de valores y actitudes en un marco de libertad y 
responsabilidades compartidas. Las actividades artísti-
cas están relacionadas con el ECO Museo y su patri-
monio. Como medio educativo no formal tiende a 
cubrir una amplia gama de funciones relacionadas con 
la educación permanente y con otras dimensiones del 
proceso educativo. Lo no formal toma en consider-
ación las necesidades autóctonas para seleccionar los 
contenidos más idóneos.

Una de las necesidades que se propuso cubrir la 
escuela -dar respuesta a los jóvenes que emigran en 
busca de empleo o estudio- está encaminada, pero 
ahora los mismos alumnos demandan continuidad en 
los espacios de aprendizaje y por eso la organización 
busca alianzas estratégicas con otros sectores que se 
involucren en la tarea para mejorar la calidad educativa.  

Más información:
TEL.  (0054)  03892- 421177
E-MAIL: losamautas@hotmail.com 
 fuamauta@cosama.com.ar 
www.turismoentucuman.com.ar/fundacionamauta
Los Zazos – Amaicha del Valle, 
Provincia de Tucumán- C.P. 4137
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 “La corriente de la verdad 
     fluye a través de los
     canales de sus errores”
                 R. Tagore, filósofo y poeta

Estos textos son parte de un proyecto que lleva adel-
ante el grupo Noticias Positivas en la Argentina con 
objeto de aportar herramientas educativas en el marco 
de la Década de las Naciones Unidas para la Educación 
por el Desarrollo Sostenible (2005-2014).
Este trabajo se inspira y articula con Positive News 
Youth Views, herramienta oficial de las Naciones 
Unidas (www.pnyv.org ). 

¡ES POSIBLE CAMBIAR 
EL RUMBO!

¡ESTA INFORMACIÓN TE 
PERTENECE!

Te invitamos a imprimir esta cartelera y pegarla en tu 
universidad o colegio, si podés protegela en un folio.
Es muy sencillo: se imprime  en cualquier impresora y 
luego se pega en una pared visible.

 ¡CONECTATE CON HISTORIAS 
POSITIVAS!

Y hay más……. 

¡PODÉS SER PARTE ENVIANDO 
TUS HISTORIAS!

 
Estos casos son una muestra capaz de inspirar 
actitudes, cambios de puntos de vista que lleven a 
ejercer una profesión teniendo en cuenta las múltiples 
necesidades mundiales y conciencia plena y emocional 
de lo que cada uno puede hacer en este momento de 
la historia.  

Noticias Positivas
ofrece libremente este material 
para que pueda servir como base informativa 
de consulta para quienes están interesados en conver-
tirse en parte activa del cambio que se está gestando 
en la comunidad internacional.

Hay muchas  personas que están 
construyendo un mejor planeta 

para vos.
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