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En los tiempos cuando nadie daba un peso por el PCaC, como en el 94, yo tuve el privilegio de 

trabajar con Oxfam GB llevando la experiencia a la costa caribe, particularmente en la zona de 

frontera en Siuna. 

Hay una serie de retos, desafíos, oportunidades que ha expuesto Prisma, y quisiera sumar que el 

PCaC es un agente del mercado de conocimiento; ha promovido nuevos conocimientos; trabaja 

con conocimientos locales y es un punto de encuentro con otros conocimientos.  

Esa es la historia del PCaC. Está fecundada en el conocimiento. Entonces el PCaC en el mercado de 

conocimiento ha hecho una contribución importante al desarrollo del liderazgo en las regiones 

autónomas, particularmente en Siuna. Creo que hay liderazgos nuevos. Alejandra es muestra de 

eso y creo que hay una cantera de recursos que han hecho que esta propuesta, que este espacio 

sea viable y sea una contribución positiva. 

Es cierto que el PCaC es un espacio de reconciliación y esto es un proceso, es un trabajo inconclu-

so. No es que “fue”; “es” todavía un agente de reconciliación y un gran contribuyente al proceso 

de gobernabilidad de la Costa Caribe de Nicaragua, porque el hecho mismo de estar colocado en 

esa zona de frontera, coloca al PCaC como una referencia y como una contribución a través de su 

liderazgo y su composición a la gobernabilidad de la región, porque el PCaC es un espacio muy 

influyente a la participación de todos y de todas y que en ese sentido había en el reporte que se ha 

expuesto, una cara oculta. 

El PCaC es una instancia de participación en donde el 40% de promotores son mujeres. Es un 

hecho que no debe dejarse pasar por alto, porque probablemente en las fincas campesinas las 

mujeres tengan un rol importante de asegurar la sostenibilidad de esta iniciativa. Entonces, ahí 

hay un aspecto no abordado, que está invisibilizado, en todas las cifras y en todas las estadísticas 

que se muestran en este estudio. Esto es un enfoque neutro, ciego, para quitarle la connotación 

tan fuerte de machista. 

En esto de la gobernabilidad el PCaC tiene una particularidad que insta a la gente a negociar, pero 

ha negociado en su propio ámbito, en donde se mueven ahora. Daría la impresión que tiene que 

negociar cómo se convierte en parte de las políticas públicas locales y cómo se convierte en parte 

de las políticas públicas regionales. Si este programa es tan exitoso porque no proponerlo como 

parte de la política de desarrollo de Siuna, como parte de la política de desarrollo de la región y 

que muestre ahí su verdadero potencial. 

Para hacer esto, obviamente, habrá que saberlo vender, habrá que saberlo ofertar y habrá que 

hacer que su liderazgo y quienes lo acompañen, puedan colocarlo en la mesa de modelo de opor-

tunidades, que puedan tenerlo como oferta para poder contribuir en el desarrollo de esa zona. 

Viendo el desarrollo, lo quisiera vincular con una apuesta más grande que son los objetivo del 

milenio. Nicaragua tiene un compromiso y esta organización con esta plataforma puede presentar, 



puede ser un referente, puede ser un modelo de cómo desde lo local se puede avanzar en como 

alcanzar algunos de los objetivos del milenio.  

Digo esto por dos cosas fundamentales. Uno, porque un objetivo del milenio con el cual esta com-

prometido nuestro país, tiene que ver con garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y otro 

objetivo tiene como meta incorporar el desarrollo sostenible en las políticas de programas; invertir 

la pérdida de los recursos del medio ambiente. Esta es una meta concreta y este programa puede 

hacer esto. 

El otro objetivo se refiere a la erradicación de la pobreza y el hambre, que tiene vinculada una 

meta de reducción del porcentaje de personas que padecen hambre, y aquí se ha estado hablando 

de cómo esta propuesta contribuye a eso. El país esta buscando cómo alcanzar esas metas; la al-

caldía probablemente también lo esté buscando. Me pregunto si esta propuesta tiene un gran 

desafío de todas estas virtudes que hemos estado hablando. Aquí con las limitaciones que aún 

tenga, podría ser una propuesta para que a nivel local se puedan alcanzar algunas de las metas del 

milenio. 

Un último punto que quiero tocar es el tema de las alianzas que hay que construir a nivel de la 

región, del municipio, pero también a nivel de esas comunidades indígenas que están al otro lado 

de la frontera. Este PCaC todavía es un patrimonio del mundo mestizo, pero también al otro lado 

hay otros conocimientos: En Bosawas, en Guaxaquín, en Rositas, en Musawas y más allá en el llano 

norte y en el llano sur... hay muchas comunidades con mucho conocimiento, pero que necesitan 

encontrarse con otros y el PCaC puede ser esa oportunidad.  

Para que no solamente se pongan aquí los planteamientos y los retos locales del PCaC sino ampliar 

esos retos, hay que ver que oportunidades proporciona el PCaC para el diseño y la puesta en mar-

cha de desarrollo en tierras indígenas, ahí donde ahora hay expropiación de tierras indígenas. 

A lo mejor en esos territorios indígenas se resuelven en el corto plazo problemas de demarcación 

de tierras, y  ¿Qué va a pasar con eso?; ¿Cuál es el manejo y el uso sostenible de los recursos que 

esas comunidades tienen?; ¿Cuál es la composición hectárea de toda la gente que ha participado 

en esto?; también estamos hablando de quienes están conservando esto, ¿los jóvenes?,  ¿o los 

viejos? . Sería importante estudiar esto porque también tiene un impacto en el desarrollo de este 

programa. 


