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La región centroamericana se transformó profundamente en las últimas décadas y las transformacio-
nes tienen expresiones territoriales diferenciadas a lo largo y ancho de la región. Diversos factores 
están incidiendo en las dinámicas territoriales particulares: los grandes proyectos de infraestructura - 
sobre todo puertos y carreteras - ligados a la noción de Centroamérica como plataforma logística in-
ternacional; el cambio económico que reduce la importancia del agro mientras al mismo tiempo se 
expande la maquila agrícola; la imparable migración desde muchas zonas rurales, pero también entre 
zonas rurales; las luchas territoriales por el control de los recursos por parte de comunidades indíge-
nas, afro-descendientes o campesinas; las grandes iniciativas e inversiones de actores o empresas vin-
culados a la conservación, la explotación extractiva, el turismo; etc.  
 
Una lectura territorial de Centroamérica que trascienda las tradicionales lecturas sectoriales y nacio-
nales es clave para dar cuenta de esas dinámicas y puede contribuir al diálogo de políticas sobre po-
breza, ambiente y desarrollo territorial en la región. Para confirmar la pertinencia y el interés de otros 
en avanzar esa lectura a través de una Iniciativa Colaborativa de Diálogo e Investigación, PRISMA 
convocó a un taller inicial sobre dinámicas territoriales en Centroamérica, en el que participaron 25 
expertos provenientes de Centroamérica y de fuera de la región.1 Los participantes del taller, que se 
realizó en la Costa del Sol en El Salvador, entre el 22 y 24 de Mayo de 2006, confirmaron la pertinencia 
de la Iniciativa propuesta y dieron pautas para delinearla mejor. Esta memoria presenta un breve 
resumen de cada una de las presentaciones hechas en el taller, así como una síntesis de las discusiones 
a lo largo del taller, las cuales giraron alrededor de tres grandes cuestiones: las fuerzas que moldean 
el territorio y los actores territoriales en términos de sus respuestas, roles y agendas; abordajes meto-
dológicos con sugerencias concretas de cómo avanzar en la Iniciativa; y sugerencias respecto al arreglo 
institucional inicial para dinamizar la Iniciativa en sus primeras etapas. 
 
Vale la pena señalar que estamos ante una Iniciativa en marcha, pero como esfuerzo colaborativo, la 
misma se va moldeando en función de los intereses de quienes participan en ella. PRISMA ha asumido 
el papel de organización facilitadora de la Iniciativa y su arranque ha sido posible gracias a un apoyo 
puntual ofrecido por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y el 
apoyo general de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) al Plan de Trabajo 2006-
2008 de PRISMA.  
 
 
 
 

 
1 El taller inicial contó con los siguientes participantes: Jorge Cabrera (Guatemala), Silvel Elías (Guatemala), Ibis Colindres (Hondu-
ras), Matilde Mordt (Nicaragua), Galio Gurdian (Nicaragua), Adolfo Castrillo (Nicaragua), Hubert Mendez (Costa Rica), Pascal Girot 
(Costa Rica), Adrián López (México), Byron Miranda (IICA), Raúl López (PEMCE-DFID), Lasse Krantz (ASDI), Mari van der Glas 
(ICCO), Peter Taylor (Universidad de Colorado), Julio Berdegué (RIMISP-Grupo Chorlavi), Anthony Bebbington (Universidad de Man-
chester), Charles Hale (Universidad de Texas), Deborah Barry (CIFOR), Alexander Segovia (Consultor). El taller también contó con 
la participación del equipo de investigación de PRISMA: Nelson Cuellar, Susan Kandel, Ileana Gómez, Silvia de Larios, Wilfredo 
Morán y Herman Rosa.  
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“Objetivos del Taller Regional", Herman Rosa 
 
En Centroamérica todavía predominan las lecturas por país y las lecturas 
sectoriales. Hay excepciones, como el último informe de desarrollo hu-
mano de Nicaragua enfocado en la Costa Caribe, así como el abordaje de 
los temas indígenas en Guatemala luego de los acuerdos de paz en ese 
país. Avanzar en una lectura territorial es importante para dar cuenta de 
la gran heterogeneidad de la región y para entender mejor los impactos 
diferenciados de diversas iniciativas y procesos. Un ejemplo es CAFTA, 
que puede ser totalmente irrelevante en algunos territorios, pero muy 

determinante en otros. Los temas de acceso a la tierra todavía tienen una enorme vigencia en territo-
rios de la costa atlántica, pero son relativamente irrelevantes en el pacífico. Sobre la base de un es-
fuerzo colaborativo de diálogo e investigación, PRISMA considera que se puede contribuir a dibujar 
un nuevo mapa regional que exprese el mosaico de dinámicas territoriales presentes en Centroamé-
rica, así como los factores que las determinan. Lo que se espera del taller es identificar cómo avanzar 
en el abordaje de esas dinámicas territoriales e identificar arreglos iniciales para la Iniciativa pro-
puesta. 
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“Conservación, comunidad y cultura: Nuevas direcciones para las 
concesiones forestales comunitarias de la Reserva de la Biosfera Maya 
de Guatemala”, Peter Taylor  
 
Las concesiones forestales comunitarias organizadas en ACOFOP (Aso-
ciación de Comunidades Forestales de Petén), tienen grandes logros, pero 
también desafíos importantes. Por su naturaleza, las concesiones foresta-
les tienen logros comunitarios asociados al manejo y aprovechamiento de 
la madera, sin embargo, no han trabajado en forma colectiva en el apro-
vechamiento de los productos no-maderables como el xate y el chicle, en-
tre otros. El enorme potencial turístico (de aventura y cultural) está forta-
leciendo una lógica de aprovechamiento comercial dentro de la cual deben operar las concesiones 
forestales comunitarias, además de la vulnerabilidad a propuestas externas que pueden impactar y 
hasta revertir las concesiones comunitarias, tal como lo ha dejado ver la propuesta del Parque Mira-
dor. Ante este contexto, las concesiones comunitarias enfrentan el desafío de evolucionar más allá de 
los límites comerciales, incorporando en sus estrategias las conexiones de los múltiples niveles entre 
conservación, las comunidades, la cultura y el territorio. 
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“Dinámicas territoriales y riesgo en Centroamérica: 
La huella ecológica y humanitaria”, Pascal Girot 
 
Los cambios climáticos se manifiestan en Centroamérica en el au-
mento en la temperatura promedio y en variaciones en las precipi-
taciones que con mayor frecuencia ocasionan sequías e inundacio-
nes. Los cambios en la temperatura están produciendo condiciones 
favorables para plagas y enfermedades, en tanto que las sequías e 
inundaciones impactan fuertemente los cultivos y el riego, lo cual 

plantea un nuevo contexto para el desarrollo rural y la gestión del riesgo. Los cambios en los ciclos 
del fósforo y del nitrógeno expresan las relaciones urbano-rural, demostrando el traslado de riesgos 
de unos territorios a otros y el TLC puede significar cambios en el uso de suelo en ciertos territorios. 
Una interrogante derivada de cambios como éstos, es si las iniciativas en el nivel local van a tener la 
capacidad de contrarrestar los cambios climáticos. De esto se desprenden retos para la gestión territo-
rial en Centroamérica, sobre todo considerando que existen tensiones entre la función pública y los 
intereses privados, entre lo nacional y lo local, entre el gobierno y la sociedad civil, con las implicacio-
nes de dichas tensiones para la gestión del cambio (demográfico, económico, ambiental y climático) y 
para la gestión del riesgo (amenazas, vulnerabilidad y contingencia). 
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“Dinámicas territoriales en la zona norte de Costa Rica”,  
Byron Miranda  
 
Durante una década, en el norte de Costa Rica, en la cuenca del 
lago y del río San Juan, se ha desarrollado un modelo de zona 
franca agroindustrial (producción de naranja, piña, arroz y 
otros cultivos) impulsado por el Estado. Los rendimientos son 
inferiores a otras regiones del país y el ciclo de vida de las plan-
taciones es también inferior; sin embargo, la producción y los 
excedentes económicos se han expandido. Esto se explica por 
los flujos de mano de obra barata que se mueve de Nicaragua 
hacia esa zona de Costa Rica, ya que los salarios ofrecidos cuadruplican el salario mínimo de Nicara-
gua, salario que representa la cuarta parte del salario que se paga a los costarricenses en otras regiones 

del país. Así, en esta zona se ha configurado un doble patrón mi-
gratorio: por un lado, los trabajadores agrícolas nicaragüenses 
que se desplazan hacia el norte de Costa Rica; pero también flu-
jos de migrantes costarricenses que se desplazan desde el norte 
del país, hacia otras zonas - incluso urbanas - de Costa Rica. 
Aquí, la política pública ha favorecido un modelo de maquila 
agrícola, que además de estar impactando negativamente en el 
suelo y la calidad del agua, también está agudizando el pro-
blema de exclusión y la diferenciación en ese territorio. 
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“Territorios indígenas: Resistencias y reconfiguraciones”, 
Silvel Elías  
 
Los indígenas ya no son reconocidos como pueblos, sino 
como grupos o comunidades. Sin embargo, siguen reivindi-
cando sus derechos (territoriales, de autonomía y de identi-
dad) y resistiendo el contexto del mercado y del Estado que 
les niega tales derechos. Los indígenas se encuentra en una 
situación de exclusión. Sin embargo, desde hace más de una 
década fueron “redescubiertos” por las organizaciones de 
conservación, pasando de destructores a importantes alia-

dos en la conservación de los recursos naturales, particularmente bajo los esquemas de áreas naturales 
protegidas. A pesar de la negación de los derechos territoriales, los pueblos indígenas continúan ope-
rando sobre la base de mecanismos propios de regulación interna y de sus prácticas ancestrales en el 
uso y manejo de los recursos naturales. Sin embargo, esto choca con las disputas territoriales desde el 
mercado y desde el Estado (mercados de tierra, catastros, descentralización, etc.), lo cual está reconfi-
gurando las fronteras étnicas tradicionales y la identidad, transformando los territorios indígenas en 
espacios de resistencia-subsistencia. 
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“Significado y alcance de las demandas territoriales de 
indígenas y afrodescendientes en Centroamérica”,  
Charles Hale  
 
En la disputa por los derechos territoriales, la generación de conocimiento 
puede contribuir de manera importante a una base de negociación más 
firme. Esto implica que las herramientas académicas y científicas de ge-
neración de conocimiento y las luchas sociales se influencian mutua-
mente. La Universidad de Texas en Austin ha estado apoyando reclamos 
territoriales en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Oaxaca, sobre la base 
de tres ejes analíticos: i) ¿por qué se conceden derechos a los afectados por 
el modelo económico implementado?; ii) si bien, el modelo ha abierto espacios reales –aunque muy 
restringidos y peligrosos- ¿hasta qué punto los grupos tienen capacidad transformadora, una vez 
reivindicados sus derechos?; y iii) ¿Cuál es el vínculo entre relaciones económicas y luchas indígenas 
en el contexto de las nuevas amenazas del modelo?. La experiencia de la Universidad de Texas de-
muestra la importancia del “mapeo del reclamo”, que constituye una base clara para los reclamos 
ancestrales y abre la posibilidad de que los reclamos individuales pasen a ser territoriales con una 
base etnográfica y cartográfica. Con esta lógica, comunidades Garífunas han detenido inversiones en 
dos ocasiones y posibilitado la demarcación territorial. Sin embargo, a pesar de que se logran demar-
car y legalizar derechos territoriales, surgen dos preguntas considerando los alcances del cambio es-
tructural de la economía centroamericana: i) ¿Hasta qué punto se logra que la gestión territorial sea 
viable?; y ii) ¿Hasta qué punto los derechos territoriales y la autonomía son estructuras huecas, o que 
el tipo de producción tradicional ya no da sustento? Estamos frente al peligro de un multiculturalismo 
neoliberal.   
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“Cambio económico, procesos de integración real y grupos 
de poder en Centroamérica”, Alex Segovia  
 
Ha ocurrido un cambio estructural en la economía centroamericana. Las 
reformas económicas y la inserción a la globalización han contribuido a 
la transformación del modelo económico, a la consolidación de grupos 
económicos poderosos que operan a escala regional, y a un funciona-
miento totalmente distinto de la economía. A diferencia de varias déca-
das atrás, el patrón de crecimiento económico ya no se basa en la agricul-
tura y los cambios en la estructura del producto y del empleo reflejan 
que el nuevo dinamismo se debe a la evolución del comercio, los servi-

cios, el turismo y las actividades financieras. Esto ha replanteado el rol de las zonas rurales y del 
territorio. Las zonas rurales ya no son estratégicas por la agricultura, pero sí por el dinamismo de 
servicios como el turismo. Centroamérica está más concentrada política y económicamente, lo cual 
plantea desafíos en varios sentidos: i) ¿Se puede construir democracia en este nuevo contexto?; ii) 
¿Cuáles son los actores sociales reales de incidencia, considerando que el nuevo modelo económico 
ha quebrantado el movimiento social?; iii) ¿Cómo avanzar hacia nuevos enfoques teóricos y metodo-
lógicos para analizar este nuevo modelo económico?; iv) ¿Cuál es el nuevo rol de las zonas rurales en 
términos de acumulación e institucionalidad?; v) ¿Hasta dónde se puede conciliar la existencia de más 
inequidad con más democracia representativa?. 
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“El Caribe de Nicaragua: Experiencias de participación en las 
políticas públicas y en la gestión del patrimonio común territorial”, 
Adolfo Castrillo 
 
En la región del Caribe de Nicaragua se desarrolla un proceso de insti-
tucionalización del régimen autonómico desde 1990. Sus raíces se vin-
culan con los reclamos territoriales históricos, con los impactos del con-
flicto político y militar de los ochenta, así como con el multicultura-
lismo existente. Sin embargo, el desarrollo de marcos jurídicos que sus-
tentan ese proceso de autonomía (por ejemplo, la Ley y Reglamento de 
Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua; el Ré-
gimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas) se ha visto 
como un proceso político sin acciones de desarrollo específicas, además de provocar tensiones entre 
los distintos ámbitos institucionales existentes (nacional, municipal y comunal). Además de lo ante-
rior, las instituciones regionales quedan limitadas a la aprobación de los planes de desarrollo, de los 
planes de ordenamiento territorial y de los contratos de concesión impulsados por el gobierno nacio-
nal. En este contexto, se impulsa NICARIBE 2020, como un espacio autónomo de diálogo y búsqueda 
de consenso sobre la visión estratégica y la gestión territorial en la Costa Caribe. 
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“Territorios indígenas, afrodescendientes y municipios de 
las regiones autónomas de Nicaragua”, Galio Gurdián 
  
Si bien el ordenamiento jurídico ha comenzado a transformar el Estado 
monoétnico y a incluir sujetos históricamente excluidos, existen tensiones en-
tre la institucionalidad existente. Un ejemplo lo constituye el caso de Awas 
Tingni, cuya comunidad denunció al Estado nicaragüense ante la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos por el otorgamiento de una concesión fores-
tal a inversionistas privados. A pesar que la sentencia ocasionó la reversión de 
la concesión, ahora la comunidad y la municipalidad correspondiente recla-
man los derechos. En los municipios de Siuna, Rosita y Prinzapolka hay una 
dinámica similar entre comunidades y municipalidades, éstas últimas, favo-

reciendo la visión de la frontera pionera, donde los campesinos y pequeños ganaderos van vendiendo 
las “mejoras” de la tierra a los grandes finqueros ganaderos. En este contexto de tensiones también 
hay asimetrías, como las derivadas de la creciente influencia de poderes ilegales en el manejo y explo-
tación del patrimonio común (tráfico ilegal de madera y de drogas). La Costa Caribe refleja una con-
cordancia entre ingobernabilidad sociopolítica e ingobernabilidad del territorio y sus recursos. 
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“Manejo forestal en río San Juan, Nicaragua”, 
Matilde Mordt 
 
La dinámica del manejo forestal en río San Juan (región del sur de Nicara-
gua, fronteriza con Costa Rica) muestra una dinámica típica de frontera 
pionera en un marco de conflicto sobre el manejo forestal entre la propie-
dad privada, el modelo de áreas protegidas y las estrategias comunitarias 
en un contexto de desconfianza, débil institucionalidad y cultura extracti-
vista. Luego de varios intentos de manejo forestal desde 1990 (manejo a 
gran escala; organización de grupos; auto-organización comunitaria para 
el manejo a gran escala), en la zona predomina la extracción maderera por 
empresas y aserríos en parcelas individuales. A partir del año 2000 se ha 
apoyado la creación de colectivos de manejo y aprovechamiento de bajo impacto, que a pesar de haber 
logrado la generación de ingresos, dependen de la cooperación y no han superado la problemática de 
la subsistencia. En esto sobresale la ausencia de una institu-
cionalidad pública para el fomento forestal y de las áreas 
protegidas; las municipalidades, a pesar que muestran avan-
ces hacia una visión territorial, muestran una fuerte depen-
dencia; y los procesos de cooperación transfronterizos no 
abordan los temas de manejo de recursos naturales. 
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“Planificación participativa de desarrollo territorial:  
Caso de ICCO en la zona seca de Nicaragua”, Mari van der Glas 
 
ICCO es una agencia de cooperación no implementadora que trabaja a 
través de los actores locales, enfocándose en el desarrollo económico justo 
y sostenible, con un enfoque de gestión del riesgo. ICCO ha concentrado 
su trabajo en la zona seca de Nicaragua, particularmente en Chinandega 
y León, que son departamentos vulnerables a la sequía e inundaciones. 
Las intervenciones que promueve ICCO se dan en el marco de procesos 
participativos, a través de la identificación de actores locales que incluyen 
a las asociaciones municipales y ONGs. Si bien se promueve la idea de un 
programa coherente y de largo plazo que responda a las necesidades, en 

la práctica, existen riesgos que limitan los resultados: intereses políticos y protagonismos; difícil orga-
nización del proceso participativo; y problemas de representatividad, entre otros. 
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“Extracción forestal y migración en Olancho, Honduras”, Ibis Colindres  
 
Los distintos episodios del modelo agroexportador hondureño impactaron 
los recursos forestales, tal como ocurrió con el auge ganadero que significó 
la eliminación del bosque en Choluteca; la expansión del cultivo de caña de 
azúcar, que ocasionó la eliminación de los bosques en el Valle de Sula, lago 
de Yojoa y San Marcos de Colón; el auge en la producción de flores, frutas 
y camarones - en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe – significó 
la eliminación de bosques en Santa Bárbara, Comayagua y La Paz; la am-
pliación bananera y la ampliación del frente de colonización tuvieron im-
pactos en el Valle de Sico Paulaya y en la Reserva de la Biosfera del Río 
Plátano. En Olancho, donde la cobertura boscosa representa la mitad de la cobertura forestal de Hon-
duras, la reciente apertura comercial, la desregulación y la privatización aumentaron los aprovecha-
mientos forestales – con y sin planes de manejo. Las concesiones mineras, la generación privada de 
hidroelectricidad y las concesiones turísticas están desplazando poblaciones pobres de laderas en las 
zonas de amortiguamiento de bosques de altura y áreas protegidas. En Dulce Nombre de Culmi, el 
85% del territorio constituye áreas protegidas, lo que significa un conjunto fuerte de restricciones para 
las comunidades, ya que la Corporación Forestal es la entidad que posee los derechos sobre el bosque 
y los títulos de propiedad no están permitidos para las comunidades. Sin embargo, aunque no hay 
registro de aserraderos en Olancho, 24 aserraderos extraen madera, en tanto que 5 de las industrias 
madereras más grandes de Honduras están asentadas en el departamento. Este contexto plantea un 
fuerte desafío para los movimientos sociales de base amplia, sobre todo considerando que ante la falta 
de opciones locales, mientras el capital social migra a Estados Unidos, el capital de las grandes em-
presas migra al campo. 
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“Infraestructura y territorio bajo la óptica de las PYMES y la calidad ambiental”, Hubert Méndez  
 

Hablar de dinámicas territoriales sin ver la dinámica de 
la infraestructura es un error político. La infraestructura 
es el principal dinamizador territorial que existe y las 
carreteras se convierten en dinamizadores de población 
y servicios, más que los planes [de desarrollo]. Cuando 
se habla de mejorar la competitividad, se habla de in-
versiones en infraestructura, que buscan crear condicio-
nes para garantizar la competitividad. Esto es justa-
mente lo que busca el Corredor Logístico Centroameri-
cano, que contiene cuatro grandes ejes: i) la infraestruc-
tura física; ii) la modernización de aduanas; iii) los mer-
cados logísticos; y iv) la telemática. El Corredor Logís-
tico está enfocado principalmente en la zona del pací-
fico centroamericano. El Corredor busca mejorar la 
competitividad de los que ya son fuertes, no de los pe-
queños y microempresarios, además de haber una clara 
intención de no ver el territorio integralmente, sino pro-
mover grandes urbes en el pacífico que no integran al 
resto de territorios. Ni siquiera se está pensando en dar 
acceso a mercados locales a los productores rurales, por 
eso no es casual que WalMart está comprando los su-
permercados en Centroamérica. El Corredor Logístico 
refleja con mucha claridad que las PYMES no existen en 
la lógica de la inversión pública. Por su parte, la agenda 
territorial de ACICAFOC tiene un enfoque demasiado 
estrecho, sin ver las dinámicas territoriales que hay en 
Centroamérica. El Proyecto MIE no ve estas interaccio-
nes con las inversiones en el Corredor Logístico, por 
tanto, lo que se da es un intento idealista. Por lo ante-
rior, hay la necesidad de incorporar una agenda con 
planteamientos estratégicos desde el punto de vista de 
los productores del campo, de las comunidades indíge-
nas, de la gestión del territorio. 
 
  

Presentaciones: procesos, iniciativas y tendencias en Centroamérica 
 

 

 

 



 

 

15 T A L L E R  M E T O D O L Ó G I C O  S O B R E  D I N Á M I C A S  T E R R I T O R I A L E S  E N  C E N T R O A M É R I C A  

22  –  24  de Mayo 2006.  Costa de l  So l ,  E l  Sa lvador   

Iniciativa Colaborativa de Diálogo e Investigación  

sobre Dinámicas Territoriales en Centroamérica 
MEMORIA 

 
“La necesidad de crecimiento económico de base amplia en zonas rura-
les”, Raúl López 
 
Está claro que se van a profundizar los procesos de integración del espacio 
económico centroamericano. Lo que nos preguntamos es si en este contexto, 
es posible identificar algunas dinámicas que pudieran apoyar la articulación 
de un movimiento social renovado, considerando la tendencia predomi-
nante. Existen inversiones en infraestructura que tienen que ver con la di-
námica interna de los países, tal como ocurre en Nicaragua, en el caso de la 
energía eléctrica, que ubicaría puntos de generación en sitios diferentes, lo 
cual podría dar lugar a sentar la base material de un movimiento orientado 
a las demandas de bienes públicos. Considerando que existen procesos de negociación comercial, sería 
útil identificar oportunidades para una visión exportadora de base más amplia, con productos estrella, 
como el cacao, que tiene un mercado internacional creciente, asentado en una base de pequeños pro-
ductores en la Costa Atlántica, especialmente en Siuna, que es el segundo municipio ganadero de 
Nicaragua. 
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“Movilización social en torno a la minería 
en Guatemala”, Jorge Cabrera  
 
La minería de metales a cielo abierto no es una opción de desarrollo, por el 
contrario, son proyectos que contribuyen a la concentración de capital ca-
nadiense-estadounidense. Junto con la petroquímica, la minería de metales 
es de lo más devastador desde los procesos hasta la fase de abandono, por-
que coinciden con las cabeceras de cuenca; los pueblos pierden la calidad 

de vida que tenían anteriormente y no resuelven el problema de la pobreza, siguen siendo pobres, 
tienen más bares, más prostitución y más corrupción. Las comunidades afectadas apelan a la institu-
cionalidad formal, pero no sólo no hay respuesta, sino que el gobierno continúa entregando licencias 
de exploración minera en Guatemala. La iglesia  católica ha estado acompañando las luchas sociales 
en torno a la minería, logrando poner la problemática en la agenda nacional, sin embargo, el movi-
miento social sobrepone otras agendas históricas de lucha y reivindicaciones, lo que imposibilita arti-
cular adecuadamente la lucha en torno a la minería, lo cual se explica por un contexto más amplio 
caracterizado por la persistencia de la pobreza extrema, por la inequidad, la marginación, problemas 
agrarios no resueltos y la existencia de megaproyectos –como los del Plan Puebla Panamá, los tratados 
de libre comercio y la ampliación de actividades de las industrias extractivas. ALIDES ofrecía una 
plataforma de discusión en la que se lograban sentar muchos actores que antes no se lograban sentar, 
de lo que se desprende la necesidad de recuperar ALIDES como espacio de concertación. 
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“Minería y movimientos sociales: Dos geografías  
en la producción de territorios”, Anthony Bebbington  
 
El contexto neoliberal ha favorecido la explotación minera en 
Perú, Chile e Indonesia, donde la tierra ha vuelto a ser un 
asunto básico para la macroeconomía de estos países. El análi-
sis de dos casos de minería en Cajamarca, Perú (la mina de oro 
más grande de América Latina) y Cotacachi, Ecuador (la mina 
de cobre más pequeña de América Latina), indica que los terri-
torios son co-producidos como espacios de conflicto entre las 
nuevas geografías de la acumulación y las nuevas geografías 
de la resistencia. En las nuevas geografías de la acumulación hay un “nuevo” rol de lo rural y una 
nueva relación campo-capital como un espacio para la extracción minera a gran escala. En las nuevas 
geografías de la resistencia hay desarticulaciones, así como la emergencia de nuevos actores sociales, 
con distintas apuestas y visiones del territorio. Así, los territorios co-producidos por ambas geografías, 
plantean nuevas dinámicas territoriales, donde los territorios son espacios de conflictos entre distintos 
estilos y discursos de desarrollo; distintos proyectos de ocupación y control del espacio; y distintos 
modelos de gobernanza que vinculan lo público y lo privado. Las dinámicas territoriales suponen 
relaciones verticales; es decir, las que se dan a distintas escalas y relaciones horizontales, que corres-
ponden a relaciones entre dinámicas territoriales. Gavin Bridge (estudioso de la minería) afirma que 
Centroamérica es la próxima frontera de la extracción minera. 
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“Movimientos sociales y desarrollo territorial rural”,  
Julio Berdegué  
 
Entre el 2004 y 2005, RIMISP coordinó un proyecto de investigación sobre 
movimientos sociales y desarrollo territorial rural en América Latina. Los 
resultados del proyecto - que incluyó siete estudios de caso - indican que 
los movimientos sociales provocan cambios institucionales en términos de 
colocar temas claves de la vida social en la esfera pública, de contribuir a 
la democratización de los procesos de toma de decisiones y de la gestión 
pública, y de que poblaciones excluidas se convierten en protagonistas. Sin 
embargo, los movimientos sociales no logran dar paso a procesos de trans-

formación productiva que modifique sustancialmente las oportunidades de los habitantes rurales, es-
pecialmente los más pobres y excluidos. El proyecto identificó cinco elementos explicativos: i) Identi-
dad y diferencia: la acción social sólo puede existir sobre la base de un fuerte sentido de identidad, 
pero se corre el riesgo de que la acción colectiva se limite a sus referencias identitarias; ii) Redes cerra-
das - redes abiertas: los procesos de desarrollo son favorecidos por redes flexibles, abiertas, plurales y 
diversificadas; iii) Representatividad e innovación: los sectores más pobres y excluidos son y se auto-
perciben amenazados por la incertidumbre de los cambios en la región, por lo que se tiende a formar 
redes de protección y de resistencia, donde la innovación es regulada y predecible; iv) Solidaridad y 
mercados: los movimientos sociales practican la solidaridad como valor esencial en oposición a la 
impersonalidad de los mercados, a veces como ideología (concepción comunitaria de la vida), a veces 
como diagnóstico y programa (el mercado como fuente de los males y los problemas), pero hay una 
necesidad fundamental de incursionar en mercados, incluyendo los construidos o regulados por los 
movimientos sociales o por sus aliados; v) Relación con los gobiernos: los movimientos sociales han 
sido promotores fundamentales de principios y mecanismos de participación, pero excluyendo al em-
presariado y con una tremenda incapacidad de generar verdaderas estrategias viables y factibles de 
desarrollo. Una segunda fase de este proyecto de investigación está por iniciar, en la cual se busca 
analizar si los movimientos sociales rurales pueden articular su papel de oposición y resistencia a la 
injusticia social y de representación de los excluidos sociales y de los pobres con los roles de otros 
actores sociales (con visiones de mundo, intereses no sólo diferentes, sino a veces contrapuestos) para 
hacer posibles coaliciones necesarias para procesos efectivos de desarrollo territorial rural. 
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“Procesos y tendencias en Centroamérica:  
Implicaciones territoriales”, Deborah Barry 
 
Hace 20 años, las discusiones en la región eran sobre el control 
político. Ahora estamos hablando de los mismos temas, pero 
con ciertas reservas sobre lo que se enfrenta en los diversos 
territorios. En este sentido, hay cinco elementos a considerar 
para una agenda de investigación sobre dinámicas territoria-
les: i) Un esfuerzo por entender las grandes tendencias en la 
región: El corredor energético, las mega inversiones (como las de Wal-Mart), las inversiones en tu-
rismo que han aumentado de manera galopante y su relación con la conservación, los cambios en los 
mercados de tierra y la dinámica ganadera; ii) ¿Cómo enfrentan las organizaciones comunitarias este 
oleaje y cuál es su capacidad de reaccionar frente a estas tendencias?: La primera respuesta viene desde 
su definición interna, de un conjunto de valores y de la cohesión lograda desde cuando lucharon por 
sus tierras, si bien puede haber una capacidad de rechazo a lo 
externo, enfrentan desafíos productivos, de negociación y de 
inserción desde una posición basada en sus derechos sobre el 
bosque; iii) La gestión del territorio a partir de un conjunto de 
actores: Esto debe incluir a los donantes, porque a pesar de te-
ner una gran influencia en los territorios, suelen no ser anali-
zados, tal como ocurre con las agendas de la conservación; iv) 
La migración: Las marchas y el surgimiento histórico del sec-
tor hispano como nunca en EE UU es positivo e interesante, 
pero no hay demandas hacia los países de origen de los mi-
grantes, sino enfocados en los derechos exigidos a EE UU; v) 
Los regímenes de tenencia de la tierra están completamente 
encontrados: Las leyes forestales otorgan derechos y utilizan 
procedimientos agrarios, los territorios de la conservación uti-
lizan distintos regímenes cuyo asidero en los marcos legales 
de los países no está claro, en tanto que las tierras indígenas 
constituyen otro régimen de tenencia. Los movimientos socia-
les necesitan apoyo para enfrentar estos procesos, temas y ten-
dencias, así como sus implicaciones en los diversos territorios.
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Las discusiones en el taller giraron alrededor de 
tres grandes cuestiones: las fuerzas que moldean 
el territorio y los actores territoriales en términos 
de sus respuestas, roles y agendas; abordajes 
metodológicos con sugerencias concretas de 
cómo avanzar en la Iniciativa de diálogo e inves-
tigación sobre dinámicas territoriales; y el arre-
glo institucional inicial para dinamizar la Inicia-
tiva en sus primeras etapas. 
 

1. Fuerzas que moldean los territorios,  

actores y respuestas sociales 
 
Las fuerzas que moldean el territorio 
 

Entre las fuerzas que moldean el territorio, se re-
saltó la importancia de entender el proceso de 
cambio económico, sobre todo, su expresión te-
rritorial, pues está reconfigurando el territorio 
en Centroamérica. Especial atención merecen los 
megaproyectos de infraestructura y se menciona 
como caso emblemático, el proyecto Puerto de 
Cutuco en El Salvador, que se realiza con fuerte 
inversión japonesa. De igual manera, es necesa-
rio seguirle la huella territorial al turismo que se 
ha expandido de forma galopante en Centroa-
mérica. Entre las fuerzas que moldean el territo-
rio no puede ignorarse la existencia de poderes 
fácticos asociados a la ingobernabilidad territo-
rial como el narcotráfico, el tráfico ilegal de bie-
nes naturales y el tráfico de migrantes. 
 
Actores, roles y respuestas territoriales 
 

El énfasis en las fuerzas que modelan los territo-
rios nos coloca ante las distintas expresiones del 
contexto donde predomina el modelo neoliberal 
y el peso de los grandes grupos empresariales, 
pero no puede obviarse que hay una relación 
dialéctica entre este empuje del modelo y las re-
sistencias que se dan en los territorios. Hay que 

tener en cuenta la incorporación y la capacidad 
que tienen los actores de asimilar y asimilarse en 
el contexto del neoliberalismo. Por otra parte 
hay que considerar hasta qué punto, meterse en 
esta lógica, amenaza las mismas experiencias lo-
cales. Esto requiere un esfuerzo para entender 
cómo las expresiones territoriales van adqui-
riendo distintas formas y tener una perspectiva 
menos pesimista respecto a la imposibilidad de 
enfrentar el contexto. Por lo tanto, texturizar el 
contexto económico será clave en esta Iniciativa. 
 

2. Abordajes para avanzar la Iniciativa 
 
El para qué y para quién de la Iniciativa 
 

La discusión sobre el para qué y para quién de la 
Iniciativa generó una animada discusión. Aun-
que hubo acuerdo de que la investigación debe 
servir para movilizar la reflexión de actores en 
territorios críticos para las nuevas dinámicas de 
acumulación, se expresaron distintas perspecti-
vas sobre como articularse con las tendencias del 
cambio económico:  
 

a) Asumir esas tendencias de cambio como da-
das y apoyar la búsqueda pragmática de 
oportunidades para una mayor inclusión 
dentro del mismo;  

b) Insertarse en las luchas de actores colectivos 
por expandir sus derechos y acompañar con 
la investigación esas luchas;  

c) Analizar cómo los territorios son co-produ-
cidos en la relación entre los procesos de 
acumulación de grupos de poder económico 
y la resistencia de otros actores sociales.  

 
Más que hablar de una perspectiva “correcta”, 
esas perspectivas reflejan formas diferentes de 
actuación de los actores en los territorios, y con 

RESUMEN DE LA DISCUSION 
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sus variantes, pueden ser relevantes para dar 
cuenta de la complejidad y heterogeneidad de 
los procesos o dinámicas territoriales presentes 
en la región. La implicación metodológica para 
la Iniciativa es que inicialmente no tiene caso as-
pirar a una coherencia conceptual y metodoló-
gica, pues cada perspectiva conlleva  un marco 
particular que le es congruente.  
 
De cara a la vinculación e incidencia política, la 
discusión resaltó:  
 

a) La articulación entre diferentes ámbitos y ac-
tores, reconociendo que lo espacial va desde 
lo local a lo global, considerando el conjunto 
de fuerzas diversas en esas escalas;  

b) Reconocer que estamos a la vez en una eco-
nomía capitalista y en procesos de democra-
tización que muestran graves retrocesos; 

c) Visualizar el conocimiento-aprendizaje 
como un recurso para ejercer ciudadanía; 

d) Delimitar las audiencias: gobierno, actores 
corporativos y actores territoriales/movi-
miento social/ciudadanía; 

e) Abordar las políticas públicas, explícitas o 
implícitas, y los márgenes de maniobra de 
los actores para inducir transformaciones en 
los territorios. 

 
La necesidad de una lectura global inicial: 
La idea del sobrevuelo ó vuelo de pájaro 
 

Con la idea de avanzar y promover la iniciativa, 
se propuso realizar una lectura global inicial o 
“vuelo de pájaro”, la cual tiene varias implica-
ciones conceptuales y metodológicas:  
 

a) Una relectura de las transformaciones en la 
economía regional, así como una primera 
identificación de los territorios que visibili-
zan esas transformaciones;  

b) Un análisis de la geografía económica de los 
flujos de capital y cómo se están moviendo 
al interior de las regiones y de los países;  

c) Un mapeo de los grupos de poder y su ex-
presión territorial, que va desde lo local 
hasta lo internacional, tal como ocurre en la 
dinámica de las inversiones;  

d) Un entendimiento de las determinantes de 
las inequidades, que no tienen un reflejo te-
rritorial-espacial, pero que puede ayudar a 
identificar determinantes de las estructuras 
territoriales;  

e) Un análisis de las capacidades de actores 
económicos emergentes, y de cómo éstos 
pueden pasar de un papel de oposición y re-
sistencia, a posibles coaliciones para la trans-
formación productiva y la gestión territorial. 

 

3. Arreglo institucional inicial para  

dinamizar la iniciativa 
 
Una Iniciativa como la propuesta no ocurre es-
pontáneamente. Requiere de un arreglo institu-
cional que posibilite su facilitación, asesoría y 
conducción.  Se propuso que PRISMA siga con 
su papel de organización facilitadora. Para la 
asesoría para el proceso, se propuso conformar 
un grupo asesor internacional. Para la conduc-
ción, se propuso definir un sistema colaborativo 
de conducción y establecer criterios para la se-
lección de los socios, asegurando que se incorpo-
ran también socios en los territorios.  Se propuso 
que el trabajo en territorio tenga un cuerpo pro-
pio de dirección que permita que los actores le 
den un sentido a la investigación, de manera que 
las preguntas se formulen a partir de las agendas 
y actores en territorio. Las formas de dirección o 
coordinación en los territorios y países pueden 
asumir figuras distintas a partir de su configura-
ción particular, pues se trata de un acercamiento 
iterativo, no condicionado, donde las reglas, de-
beres y responsabilidades serán de acuerdo a 
cada fase y flexibles con los territorios, sus acto-
res y procesos. Bajo esa lógica, la forma que 
adopte la conducción global de la iniciativa, será 
un resultado de lo que vaya ocurriendo en los 
países y en los territorios. 
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1. Fuerzas que moldean los territorios,  

actores y respuestas sociales 
 

Las fuerzas que moldean el territorio 
 
En esta línea los aportes se enfocaron en la nece-
sidad de entender las fuerzas que están mol-
deando los territorios en Centroamérica, consi-
derando las tendencias actuales de cambio eco-
nómico, los vacíos institucionales o limitaciones 
del gobierno territorial para controlar el uso de 
los recursos del territorio y problemas de ingo-
bernabilidad por las actividades irregulares 
como el narcotráfico.  
 
Visualizando la expresión territorial de las 
tendencias de cambio económico 
 
Muchos señalaron la importancia de entender 
los procesos de cambio económico, especial-
mente en su expresión territorial. Se plantea que 
esos procesos de cambio están reconfigurando el 
territorio en Centroamérica. Aunque no hubo 
consenso sobre si la región en su conjunto tran-
sita por un nuevo modelo de acumulación, si se 
acepta que los procesos de apertura, los tratados 
de libre comercio, las migraciones con su contra-
partida de remesas, el creciente peso de los ser-
vicios y el turismo, son parte del panorama eco-
nómico actual de la región. Se reconoce asi-
mismo, que los actores económicos con mayor 
peso en la economía regional y en las decisiones 
de política pública son los grupos empresariales 
de los distintos países que se proyectan regional-
mente y que también establecen alianzas con 
empresas transnacionales.  
 
Para el estudio de las dinámicas territoriales se 
propone contrastar los tipos de economías que 
se están formando en los territorios. Se propone 
también analizar las relaciones de interdepen-
dencia entre regiones, como en el caso de los 

corredores comerciales-productivos de carne y 
leche entre Nicaragua - El Salvador. En términos 
del manejo de recursos naturales, se planteó que 
el mayor peso del comercio de bienes y servicios 
tendrá impactos en las zonas de conservación, 
como las áreas boscosas de la Costa Caribe. Una 
hipótesis es que los bosques están funcionando 
como una válvula de escape; de hecho en Guate-
mala se está construyendo el rastro más grande 
de Centroamérica en Petén y surge la pregunta 
de ¿Qué pasará con la ganadería en esta zona?  
 
Infraestructura y corredores logísticos 
Merece especial atención la discusión sobre los 
megaproyectos de infraestructura. Un caso em-
blemático es el proyecto Puerto de Cutuco en El 
Salvador, que se realiza con una fuerte inversión 
japonesa en el Golfo de Fonseca. Cutuco refor-
zará el nudo del pacífico y su ampliación dre-
nará buena parte del flujo comercial hacia el 
Golfo de Fonseca. Es evidente que los grandes 
proyectos de infraestructura están asociando los 
grandes intereses de los empresarios de la región 
con los grandes inversionistas internacionales, 
en una lógica de búsqueda de rentabilidad, que 
no necesariamente redunda en desarrollo.  
 
Desarrollo del turismo 
Del lado del Atlántico, no aparecen grandes in-
versiones logísticas. Sin embargo, hay fuerzas 
que están llegando allí que no se conocen bien y 
se deberían investigar. En esa parte del mapa 
hay que analizar la dinámica ganadera y el auge 
del turismo. De hecho, el turismo está creciendo 
de forma galopante en la región. Según Rain Fo-
rest Alliance, en los últimos 5 años el crecimiento 
del turismo en Centroamérica es más alto que el 
de otras regiones con tradición turística. El auge 
del turismo va ligado a cambios en los mercados 
de tierra. En el caso de la Costa Atlántica de Ni-
caragua, la tendencia de la valoración de la tie-
rra, fuera de la RAAN y la RAAS, está teniendo 

DISCUSIÓN AMPLIADA 
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un gran impacto. Otras zonas de impacto son el 
sur de Nicaragua, la costa caribe de Honduras y 
Guatemala. Frente a este auge, el modelo de tu-
rismo rural-natural-ecoturismo aparece como la 
apuesta de varios actores. Este modelo se contra-
pone al turismo Miami de sol y playa, porque los 
turistas buscan algo que combine bosque con 
playa y elementos culturales. En un país como 
tradición de turismo como Costa Rica, que ya 
tiene tres tipos de turismo, se ha reconocido el 
turismo comunitario rural.  
 
Limitaciones de la institucionalidad  
e instrumentos de control territorial 
 
El tema de la institucionalidad e instrumentos de 
control territorial produjo una amplia discusión 
influenciada por la experiencia nicaragüense, lo 
que llevó a la pregunta sobre ¿Qué instrumentos 
reales se tienen para ordenar el territorio? Aquí 
aparecen las disputas entre instituciones locales 
o regionales por asegurar el control de territorio. 
Desde el Estado, las políticas de descentraliza-
ción han apostado al municipio como el ámbito 
articulador de los intereses en el territorio; sin 
embargo, en el caso de tierras comunales y ejida-
les, las comunidades mantienen fuertes disputas 
con las municipalidades por la historia de limi-
tación de los derechos comunitarios. Para otros 
actores, como la empresa privada, los instru-
mentos de ordenación del territorio están asocia-
dos a una intervención del Estado en las activi-
dades económicas. Y por otra parte los organis-
mos de financiamiento mantienen una visión 
centrada en el crecimiento económico.   
  
El traslape de funciones entre instituciones se 
agrava por un proceso de descentralización sin 
acompañamiento técnico, ni traslado de recursos 
financieros. Esta falta de coordinación interinsti-
tucional también genera tensiones en el territo-
rio. Los distintos ministerios otorgan permisos, 
licencias y concesiones que afectan el uso de los 
recursos en el mismo territorio. En ese sentido se 
considera clave identificar las posibilidades 
reales que hay para implementar instrumentos 

de ordenación territorial, incluyendo el ámbito 
municipal, incorporando a los niveles comunita-
rios. También es necesario apelar a la responsa-
bilidad social empresarial. 
 
Las deficiencias institucionales parecen apuntar 
a la existencia de una institucionalidad que no 
conduce a un manejo sostenible de los recursos 
ni al desarrollo.  Más allá de la efectividad de las 
instituciones, está la necesidad de contar con una 
base material-física, que pueda sostener un tipo 
de economía y producir un nivel de ingreso a 
partir de un modelo que no esté basado en la ex-
plotación insostenible de los recursos. ¿Existe 
esa base material en Centroamérica? Y supo-
niendo que se organiza una institucionalidad 
más conducente y que se resuelven estas tensio-
nes, ¿Es factible pensar que puede haber un 
desarrollo sostenible y con superación de po-
breza? Aun cuando hay base material para el 
desarrollo sostenible existe la seria limitación de 
las formas de distribución de los recursos y be-
neficios. Poniendo como ejemplo el caso del pro-
ducto forestal, hay una brecha enorme entre el 
precio que se paga en el territorio y el precio a 
que se vende en el mercado, pero hay también 
prácticas interesantes, como en el caso de las ca-
denas de valor, tratando de tener un valor agre-
gado mayor a través de la transformación. 
 
El caso de las Autonomías  
La historia reciente refleja una configuración de 
economías de enclave y de subsistencia. En los 
80s todavía se manejaban economías de enclave 
forestal. En Nicaragua, el Sandinismo trató de 
extender el modelo del pacífico hacia el atlántico 
y cuando emerge el modelo autonómico choca 
con el modelo de subsistencia y de enclave. En el 
modelo autonómico hay un gran vacío en lo pro-
ductivo, aunque hay avances en lo social pues el 
modelo de salud incorpora la medicina tradicio-
nal y la educación bilingüe también es parte de 
un modelo propio; aun así, el reconocimiento 
multiétnico y multicultural es un tema pen-
diente. En términos económicos no hay debate, 
es un proceso inconcluso lleno de tensiones e 
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intereses. Hay empresarios que no se explican 
cómo se pudo dar paso a una ley de autonomía, 
que no se pone a tono del mundo globalizado, 
que permita una salida ágil hacia el Caribe. Este 
modelo autonómico parece no ser definitivo, en 
el sentido de que puede revertirse, al encon-
trarse en un punto de inflexión importante. Es 
un proceso con muchas contradicciones, y re-
quiere de una negociación constante. Es total-
mente posible que este esquema colapse, sobre 
todo viendo la estructura cultural de las regio-
nes. Otro punto relevante es la posibilidad de 
aprender de otras experiencias. Por ejemplo, si 
bien existen experiencias interesantes como la fi-
gura de comarcas de Panamá, esta experiencia 
no se retoma en otros países. En Guatemala, es-
quemas como esos parecen impensables.  
 
Derechos y regímenes de tenencia  
Es importante comprender la diversidad de re-
gímenes de derechos existentes para la conser-
vación, manejo de recursos y la producción. En 
el caso de las leyes forestales se utilizan procedi-
mientos agrarios, los territorios para la conser-
vación tienen distintos regímenes de tenencia y 
uso; las tierras indígenas, tienen otro régimen 
que viene de arriba y de abajo pero no está claro 
cómo queda su asidero legal; además, hay que 
considerar la jurisdicción sobre el subsuelo, que 
es clave para la minería. Entender las implicacio-
nes de los diversos regímenes de tenencia, sobre 
todo sobre el acceso y uso de recursos naturales 
es clave para los movimientos sociales en Cen-
troamérica. Pero se manejan dos agendas sepa-
radas en el tema de derechos. Las organizaciones 
de derechos humanos están trabajando con los 
derechos económicos y sociales en el marco le-
gal, pero no en las relaciones de poder, que es 
otra agenda diferente. En la región hay una ne-
cesidad de que estas agendas se junten, pero es 
difícil. Los que están en la agenda de los dere-
chos ignoran la historia de quienes están intere-
sados en la tercera generación de derechos.  
 
 
 

Ingobernabilidad y poderes fácticos  
 
Entre las fuerzas que moldean el territorio no 
puede ignorarse la existencia de poderes fácticos 
como el narcotráfico y el tráfico ilegal de bienes 
naturales y de migrantes. En los casos de la Bios-
fera Maya y la costa Caribe es importante com-
prender el poder que estos ejercen en los territo-
rios. La incapacidad de controlar estas dinámi-
cas deriva en una ingobernabilidad intermitente 
que tiene raíces en los conflictos armados de los 
últimos 30 años, así como en la falta de leyes y 
marginalidad territorial. Pero en el caso de Pe-
tén, vale la pena hacer notar que en la zona de 
las concesiones, manejada en su mayoría por las 
organizaciones comunitarias, hay más control 
que en los parques nacionales y las zonas núcleo 
de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM). Una 
interesante línea de investigación estaría aso-
ciada a la relación entre las dinámicas económi-
cas y productivas entre Pacífico y Atlántico, por 
el hecho que los recursos están en el Atlántico, 
pero para ser movilizados hacia el pacífico. Por 
otra parte, el Atlántico, además de ser válvula de 
escape de población sin tierra, es un territorio de 
conexión con el narcotráfico. 
 

Actores sociales, roles y respuestas 
comunitarias 
 
El énfasis en las fuerzas que modelan los territo-
rios nos coloca ante las distintas expresiones del 
contexto donde predomina el modelo neoliberal 
y el peso de los grandes grupos empresariales, 
pero no puede obviarse que hay una relación 
dialéctica entre este empuje del modelo y las re-
sistencias que se dan en los territorios. Hay que 
tener en cuenta la incorporación y la capacidad 
que tienen los actores de asimilar y asimilarse en 
el contexto del neoliberalismo. Por otro lado, hay 
que considerar hasta qué punto, meterse en esta 
lógica amenaza las mismas experiencias locales. 
Esto requiere un esfuerzo para entender cómo 
las expresiones territoriales van adquiriendo 
distintas formas y tener una perspectiva menos 
pesimista respecto a la imposibilidad de 
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enfrentar el contexto. Texturizar el contexto eco-
nómico será clave en esta iniciativa. 
 
Enfocándose en la construcción social  
del territorio 
 
Si se parte de la noción del territorio, como cons-
trucción social, no se puede excluir a los sectores 
o fuerzas que cuestionan las transformaciones. 
Tampoco se puede aislar el territorio como ob-
jeto de análisis en sí mismo, sino relacionado con 
otros territorios o espacios. Otro tema es la rela-
ción entre actores que interactúan a diversas es-
calas como los cooperantes, las ONG y los gru-
pos de gran capital. Se trata de entender cómo se 
expresa la relación entre lo público, lo privado, 
las capacidades sociales, y como esto moldea las 
formas de gestión de los territorios.  
 
El territorio a partir de lo social no tiene una de-
limitación física predefinida, sino que es un ám-
bito donde los actores tienen una capacidad de 
decisión. El territorio es un punto de partida con 
dinámicas en donde identificamos actores.  Hay 
que tener en mente el tema de las articulaciones 
que se dan entre actores y cómo se van dando 
distintos territorios bajo distintas articulaciones 
entre actores. Paulatinamente esta capacidad de 
los actores esta siendo sustituida por diversas 
fuerzas: el Estado, los proyectos de desarrollo, el 
avance de las fuerzas del mercado. Al nivel polí-
tico, la sociedad civil en Centroamérica tiene 
poca capacidad de decisión, en cambio las fuer-
zas del mercado socavan la capacidad de orga-
nización de los pueblos indígenas y comunida-
des rurales, imponiendo acciones en el territorio. 
En el caso de los pueblos indígenas su espacio es 
cada vez más afectado por decisiones del Estado 
y otras fuerzas que minan su gestión. A partir de 
estas consideraciones surgen varias preguntas: 
¿Cómo las fuerzas del mercado afectan las pro-
puestas comunitarias e indígenas? ¿Cuáles son 
las propuestas de las organizaciones de base 
para la gestión del territorio a largo plazo? 
  

Es necesario entender también quiénes son los 
actores que deciden sobre el territorio ¿Quién 
decide sobre cuándo se pone en marcha un pro-
ceso de ordenamiento territorial o de manejo de 
cuencas? ¿Qué rol juega el Estado y los poblado-
res en estos procesos? Es la dimensión política 
del proceso donde cabe preguntarse cuál es el 
compromiso nacional que se asume para hacer 
exitoso un plan de ordenamiento territorial. Qué 
rol tienen en estos procesos los grandes inversio-
nistas, pero también los movimientos sociales. 
Más que establecer un instrumento formal de 
control territorial, se trata de ver cómo pueden 
establecerse alianzas con ejes de compromiso so-
cial y político donde se puedan incluso constituir 
regulaciones sobre inversiones públicas o del 
sector privado, y en este sentido hay que dejar 
abierta la posibilidad para promover el debate 
de estos temas con el sector privado duro. Hasta 
el momento el debate se queda en casa y no se 
trabaja conscientemente y con objetivos claros 
con los jugadores del sector privado. 
 
En este nivel estamos abordando el tema de la 
gestión del territorio a partir de procesos de ne-
gociación y construcción de acuerdos entre un 
conjunto de actores.  No hay que olvidar incluir 
a la cooperación por su capacidad de influir en 
los territorios y no suelen ser actores analizados. 
 
Cooperación y nuevas agendas  
en el mundo rural 
 
Es importante analizar la gestión de los donantes 
en el territorio, con los impactos que esto su-
pone. Los actores de la cooperación también es-
tablecen alianzas con grandes ONG de desarro-
llo y/o de conservación. Para el caso, AID está 
revisando su forma de operar y el rol de las gran-
des ONG de conservación, que no se están limi-
tando a la conservación. Un ejemplo son TNC y 
BOLFOR, apostándole a la forestería comunita-
ria en América Latina.  
 
Una opinión considera que la agenda de las or-
ganizaciones cooperantes ha sido muy agrícola, 
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enfocada en la producción, pero que no apoyan 
la formación de capacidades para vender servi-
cios. En cambio en el campo, las remesas están 
teniendo un serio efecto sobre las actividades ru-
rales. Por otra parte, las intervenciones desde las 
agencias no toman en cuenta que las familias ru-
rales también pueden contar con otros ingresos, 
como el narcotráfico que se combina con las ac-
tividades forestales y pesqueras; la pesca, por 
ejemplo, está muy ligada al narcotráfico. 
 
Respuestas y resistencias desde  
las comunidades  
 
Por la dirección que lleva el movimiento de con-
centración del poder económico, desde la acade-
mia y desde los proyectos de desarrollo interesa 
entender ¿Cuál es el espacio que les queda a los 
movimientos sociales? Una opinión sobre la ac-
ción de los movimientos es que éstos van dando 
palos de ciego, confundidos, juntándose con las 
transnacionales que también tienen el discurso 
de protección: reforestación, inversiones, becas y 
otros incentivos. 
 
Parece que es necesario avanzar en el entendi-
miento de ¿Cómo enfrentan las organizaciones 
comunitarias este oleaje y cuál es su capacidad 
de reaccionar en esta tendencia? La primera res-
puesta viene desde su definición interna, de un 
conjunto de valores y de la cohesión que gana-
ron a partir de sus luchas por el acceso a recur-
sos. Si bien un gran reto es rearmar los espacios 
de participación política y apoyar a los actores a 
reposicionarse en el nuevo contexto, también 
hay que considerar la formación de capacidades. 
Varios participantes en el taller tocaron el tema 
de capacidades. Por ejemplo, el manejo exitoso 
de recursos naturales en Petén tendría que bus-
car un modelo más integral, más allá de lo neoli-
beral, encontrar la forma de manejar los intere-
ses del gran capital y las preocupaciones de tipo 
social. Sin embargo, las organizaciones 

 
2 Programa de Manejo Integrado de Ecosistemas en Pueblos Indígenas y Comunidades. Ver http://www.acicafoc.net/pmiie/ 
leer.php/75 

muestran serias debilidades para acceder y apro-
vechar el potencial de su propio territorio. La 
conservación y manejo de los recursos naturales 
es un tema aun pendiente. En Siuna, por ejem-
plo, no hay tal control de la frontera agrícola y se 
mantiene un tráfico tremendo de la tala ilegal, en 
cambio sí hay potencial de articular un tipo de 
ganadería más sostenible.  
 
El logro del acceso a los recursos no es la batalla 
final. Siguiendo con el caso de Petén, la pro-
puesta del Parque Mirador los está llevando a 
enfrentar una imposición que puede desmante-
lar su organización. La primera propuesta de 
ACOFOP es apostarle a la inversión en turismo 
comunitario, con sus propias cabañas y senderos 
turísticos. Pero lo que se les viene encima es algo 
más grande, la propuesta de convertir el Parque 
Mirador en zona de patrimonio mundial los 
vuelve a colocar ante la necesidad de negociar 
derechos, pero esta vez al nivel global. ¿Cómo 
ACOFOP se puede sentar en la mesa con los in-
versionistas, con el gobierno y negociar su parti-
cipación en las grandes estrategias de inversión? 
Es imposible que en este escenario se entre a un 
nivel pequeño y atomizado, hay que negociar 
desde una posición de sus derechos sobre el bos-
que. Estos son virajes políticos difíciles, pero 
también es difícil tener una visión de turismo a 
gran escala en las comunidades. Por el contexto, 
en Centroamérica hay que ayudar a las organi-
zaciones a pensar en una jugada mayor y el tu-
rismo es una gran jugada. En Nicaragua hay 
quiénes están esperando que se debilite la auto-
nomía para entrar con inversiones que ya están 
identificadas.  
 
Considerando la experiencia de ACICAFOC, 
aparece una política clara de incidir política-
mente en una escala regional y nacional, pero sin 
vincular su experiencia con las dinámicas terri-
toriales nacionales. Se menciona el ejemplo de 
MIE2, el Componente II tiene un programa 
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territorial, toma ciertos territorios indígenas, 
pero no correlaciona eso con la dinámica territo-
rial nacional, se sigue viendo como una interven-
ción aislada, que no se complementa con una in-
cidencia y planteamiento estratégico que refleje 
la estrategia económica expresada en el territo-
rio. Un resultado posible es tener es una inter-
vención sin impactos en la pobreza. Además, no 
podemos ver el territorio a espaldas de las inver-
siones públicas y privadas en infraestructura.  
 
Buscando la inserción al Mercado  
 
La búsqueda de ingresos de la gente supone in-
sertarse en mercados. Si bien esto no necesaria-
mente significa una contradicción para las expe-
riencias comunitarias, si puede dar lugar a una 
tensión entre los mercados rurales y el manejo 
de los recursos naturales. Pero si los pobres y los 
pequeños productores no se vinculan con el 
mercado, lo que habrá es un desarrollo produc-
tivo controlado por grupos de poder económico. 
Aparece el reto de cómo buscar un punto medio 
y cuáles oportunidades existen para que la inser-
ción en esos procesos sea más apropiada en tér-
minos económicos y ambientales.   
 
Hay que considerar el rol del Estado y del mer-
cado en el modelo. En cuanto al Estado, el terri-
torio debe ser la base para las intervenciones de 
los programas de desarrollo rural. Se menciona 
específicamente el caso de PRORURAL en Nica-
ragua que si bien ha logrado definir zonas socio-
productivas, se enfoca en el potencial produc-
tivo, sin incorporar características sociales y am-
bientales. Por otro lado, el sector privado está to-
mando el liderazgo frente a una ausencia tre-
menda del Estado. En el caso de la Costa Caribe 
de Nicaragua se refleja con mucha claridad esta 
tendencia. Los inversionistas en los territorios 
son de dudoso origen y de dudoso objetivo. Se 
trata de cómo equilibrar la inversión privada y 
la inversión pública.  
 

Hay que tener en cuenta que algunas experien-
cias comunitarias han logrado un considerable 
éxito en la inserción al mercado, en México ya 
han formado pequeñas empresas comunitarias 
lo cual es una forma de expresar su reivindica-
ción de inserción en los mercados. En el caso de 
ACOFOP se plantea un nuevo modelo dentro 
del viejo modelo: la venta de productos y servi-
cios. En Petén se ha tenido éxito vendiendo ma-
dera y demostrando que se producen servicios 
ambientales (por la capacidad de reducir o elimi-
nar los incendios). Pero esto produce un len-
guaje que puede ir en contra de ellos. Si conside-
ramos que el mercado es construido social-
mente, conformar un camino hacia otro sistema 
(distinto del neoliberal predominante), tiene que 
ver con la capacidad de la gente y sus organiza-
ciones en las comunidades para poder participar 
y proponer alternativas en/al mercado. Ahora 
mismo ellos no están claros sobre el desarrollo 
de capacidades y como pueden redefinir los tér-
minos en que se desarrollan. 
 
Hay que tener en cuenta que esta relación recur-
sos-mercado-experiencias comunitarias es clave 
en el lado Atlántico Centroamericano donde está 
la mayor dotación de recursos naturales. En esta 
zona hay un surgimiento de procesos asociativos 
que están tratando de entender los vínculos con 
el mercado internacional del cacao para entrar 
en esos circuitos de comercialización. 
 
Otra línea de opinión argumenta que los casos 
exitosos de carácter más social y base local, pro-
tagonizados por comunidades organizadas, pa-
recen experiencias aisladas –aludiendo a los ca-
sos de Guatemala y Costa Rica - que no revierten 
la tendencia general de pobreza y manejo insos-
tenible de recursos. Por otro lado, están las expe-
riencias más generales y predominantes, pero no 
queda claro si hay un espacio intermedio de 
desarrollo, que tenga un mayor impacto en la su-
peración de pobreza y en la dinamización econó-
mica de los territorios.
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2. Abordajes para avanzar la inicia-

tiva 
 
Más que definir previamente una línea concep-
tual o metodológica en esta parte se recogen las 
ideas que reflexionan sobre para quién y para 
qué se realizaría un esfuerzo como el propuesto. 
 

El para qué y el para quién  
de la Iniciativa  
 
La discusión sobre para qué y para quién de la Ini-
ciativa generó una animada discusión. Aunque 
hubo un acuerdo general de que la investigación 
debe servir para movilizar la reflexión de actores 
que están en territorios críticos para las nuevas 
dinámicas de acumulación, se expresaron distin-
tas perspectivas sobre como articularse con las 
tendencias actuales del cambio económico. 
 
Una primera perspectiva, asume esas tendencias 
de cambio como datos que difícilmente cambia-
rán, dadas las decisiones políticas en la región 
ejemplificadas por el proceso seguido hacia el 
CAFTA. Bajo esta perspectiva, se propone que la 
Iniciativa apoye la búsqueda pragmática de 
oportunidades para una mayor inclusión dentro 
del mismo. Desde una perspectiva territorial, 
ello supone mirar a los factores internos de los 
territorios que pueden permitir una mejor inser-
ción y la creación de mayores oportunidades 
para los pobres. 
 
Una segunda perspectiva, se inserta en las lu-
chas de actores colectivos (indígenas, afrodes-
cendientes, campesinos o grupos comunitarios 
organizados) por expandir sus derechos. Acá te-
rritorio tiene la connotación de espacio que se 
disputa, recupera, conquista y eventualmente se 
controla. Desde esta perspectiva, se plantea que 
la investigación debe buscar acompañar esas lu-
chas. Las tendencias del cambio económico glo-
bal no se ignoran, pero se considera que puede 
cambiar, a partir de una lucha social más amplia. 
En ese sentido, desde la investigación, interesa 

entender cómo el contexto mayor puede afectar 
el sentido de esas luchas particulares y cómo es-
tas se relacionan con esa lucha mayor. Se ad-
vierte, por ejemplo, del peligro de un “multicul-
turalismo neoliberal”. 
 
Una tercera perspectiva introduce los procesos 
de resistencia en la lectura del contexto. Bajo esta 
perspectiva los territorios son coproducidos en 
la relación entre los procesos de acumulación de 
los grupos de poder económico y la resistencia 
organizada (o desorganizada) de otros actores 
sociales. Bajo esta visión interesa ver como los te-
rritorios “se construyen entre las geografías de la 
acumulación y las geografías de la resistencia” 
en una compleja relación entre actores locales, 
nacionales y transnacionales. 
 
Más que hablar de una perspectiva “correcta”, 
las perspectivas anteriores reflejan formas dife-
rentes de actuación en los territorios de los acto-
res propiamente territoriales, de los intermedia-
rios, de los acompañantes y de diversos actores 
externos con presencia en los territorios. En ese 
sentido, las perspectivas anteriores con sus va-
riantes y otras todavía no expresadas, son todas 
relevantes para dar cuenta de la complejidad y 
heterogeneidad de los procesos o dinámicas te-
rritoriales presentes en la región. Por lo tanto, 
conviene que el diálogo regional se alimente 
desde diferentes perspectivas.  
 
La implicación metodológica más importante 
para la Iniciativa es que inicialmente no tiene 
caso aspirar a una coherencia conceptual y me-
todológica, pues cada perspectiva conlleva un 
marco particular que le es congruente. Un marco 
conceptual y metodológico compartido, cons-
truido a partir de los aportes de las distintas 
perspectivas, a lo mejor si puede ser un resul-
tado de mediano plazo de esta Iniciativa. Lo fun-
damental, sin embargo, será lograr avanzar un 
diálogo sustantivo, que logre tener incidencia en 
las decisiones políticas y de política en la región, 
de modo que se les abra un mayor espacio a 
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procesos prometedores y se oxigenen procesos 
que actualmente están siendo sofocados.  
 

La opción por un proceso participativo  
e interactivo 
 
Para apoyar la definición del tipo de investiga-
ción del que estamos hablando se mencionaron 
dos alternativas: a) La investigación que se da 
fuera de los actores y de la que puede derivar 
productos académicos; b) La coproducción de 
información, que tienen un mayor nivel de inter-
acción con los movimientos sociales, y ayuda a 
construir la actividad con los éstos y sus perspec-
tivas. La segunda opción requiere pasos muy 
particulares para incluir los movimientos socia-
les, desde el momento inicial cuando se formu-
lan las preguntas de la investigación. Y aunque 
en el taller hubo un acuerdo que se deben abor-
dar a los movimientos sociales, hubo poca discu-
sión sobre una metodología participativa para 
que realmente los fortalezca.   
 
Hay que tomar en cuenta que este esfuerzo entra 
en un terreno sin mucha información sistemati-
zada, esto requiere su propia dinámica porque 
hay que construir referentes de investigación y 
construir metodologías para interactuar con los 
actores.  La población es un referente impor-
tante, pero se aclara que no estamos en la parte 
de activismo e incidencia. Se propone una pri-
mera fase para generar conocimiento y sistema-
tizarlo, en la cual es necesario incluir a los que 
están en los territorios para entender lo que pasa. 
El segundo paso es la fase de incidencia e inter-
locución. Implica incidir, ayudar para que los 
movimientos sociales utilicen el conocimiento 
para sus objetivos. Y se trata de un esfuerzo que 
tiene que verse en una visión prospectiva hacia 
delante, puesto que las tensiones que se están 
dando en ciertos territorios posiblemente se den 
en otros territorios insospechados. 
 
Un esfuerzo de esta naturaleza debe estar vincu-
lado a procesos particulares para dinamizar el 
debate, la propuesta o la resistencia. El proceso 

tendría que crear y fortalecer la retroalimenta-
ción mutua entre organizaciones de investiga-
ción y la gente que al nivel de los territorios pro-
duce conocimiento, para crear capacidades a di-
versos niveles, de manera que fortalezca nexos 
entre académicos, activistas y analistas sociales. 
También debería alimentar los programas de 
cooperación de los donantes. 
 
Las siguientes ideas consideran los temas de vin-
culación e incidencia política:  
 

• Tomar en cuenta la articulación entre dife-
rentes ámbitos y actores, reconociendo que 
lo espacial va desde lo local a lo global con 
un conjunto de fuerzas diversas en esas es-
calas;  

• Reconocer que estamos a la vez en una eco-
nomía capitalista y en procesos de democra-
tización que muestran graves retrocesos; 

• Visualizar el conocimiento-aprendizaje 
como un recurso para ejercer ciudadanía 

• Delimitar las audiencias: gobierno, actores 
corporativos y actores territoriales/movi-
mientos sociales/ciudadanía; 

• Abordar las políticas públicas, explícitas o 
implícitas, donde hay un margen de manio-
bra para los actores para inducir la transfor-
mación en los territorios;  

 
Esta Iniciativa tiene la preocupación de cómo los 
movimientos sociales pueden hacer incidencia 
de verdad, a partir de ayudar a mejorar la lectura 
de los cambios en Centroamérica. Se trata de tra-
bajar para un proceso de investigación que ge-
nera una acción comunicando datos.  
 
Además de los movimientos sociales hay otros 
actores relevantes, y se menciona la necesidad 
de abrir el espacio de reflexión y generar un diá-
logo que incorpore al sector privado, sector pú-
blico, los cooperantes y otros actores que hacen 
investigación territorial, aunque no sea 
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académica y otros actores que tienen acciones 
concretas que tienen que ser incluidos.  
 
También se habla de construir una metodología 
enfocada en desarrollar capacidades. Este sería 
un esfuerzo que permitiría construir nuevas ca-
pacidades para la región a partir de intercam-
bios, programas de pasantías de investigadores 
que van a universidades a trabajar temas especí-
ficos y movilización de recursos virtuales. 
 

El vuelo de pájaro 
 
Es necesario hacer una lectura global de lo que 
está ocurriendo con la economía regional y los 
cambios que se dan en los territorios, constru-
yendo esta lectura en un esfuerzo de asociación 
con actores territoriales. Este proceso de análisis 
y observación regional de dinámicas territoria-
les, no es tan solo una iniciativa académica, con-
siderando que estamos en un parte aguas, en el 
que se entra en una etapa de cambio por las ten-
dencias en el desarrollo urbano, auge de infraes-
tructura y cambios en el uso de la tierra asocia-
dos a la dinámica de los tratados de libre comer-
cio. Es un esfuerzo que requiere una primera lec-
tura para definir hacia dónde vamos.  
 
Hay que tener cuidado en no abrir mucho el 
tema de las dinámicas territoriales. La intencio-
nalidad y los actores con los que se vincula un 
estudio territorial depende de cómo se contesten 
las preguntas referidas al para qué y para quié-
nes, definiendo cuál es el conocimiento técnico-
territorial que se necesita para mejorar la inci-
dencia de los actores en la gestión del territorio.  
 
En la situación actual, deberíamos de abordar la 
dinámica territorial regional. Los países, incluso 
ciudades y regiones, están tomando roles supra-
nacionales. Y hay dinámicas territoriales muy lo-
calizadas, como en Petén, no sólo desde el caso 
específico de ACOFOP, sino desde una óptica te-
rritorial.  
 

Esta lectura global inicial o “vuelo de pájaro”, 
como se denominó en el taller, tiene varias im-
plicaciones conceptuales y metodológicas:  
 

• Una relectura de la economía regional y de 
las estructuras productivas que están produ-
ciendo los cambios en los territorios, a partir 
de una lectura general para identificar regio-
nes que muestren cambios visibles.  

• Análisis de la geografía económica de los 
flujos de capital y cómo se están moviendo 
al interior de las regiones y de los países. Su-
pone un enfoque clásico geográfico para rea-
lizar una lectura general, un cruce de varia-
bles, una cartografía básica, etc. 

• Mapeo de los factores de poder, como el po-
der el empresarial, que es clave pero no 
único. Este análisis de poder debería tener 
una expresión territorial, considerando que 
hay cadenas de poder desde lo local hasta lo 
internacional, por ejemplo en la dinámica de 
inversiones.  

• Entendimiento de las determinantes de las 
inequidades, que no tienen un reflejo territo-
rial-espacial, lo que puede ayudar a identifi-
car los determinantes de las estructuras terri-
toriales.  

• Análisis de las capacidades de actores eco-
nómicos emergentes, de cómo estos pueden 
pasar de un papel de oposición y resistencia 
a posibles coaliciones para la transformación 
productiva, donde los actores pueden o no 
ser los mismos.  

 

3. Arreglo institucional inicial 
 

Facilitación, asesoría  
y conducción del proceso 
 
Una Iniciativa como la propuesta no ocurre es-
pontáneamente. Requiere de un arreglo institu-
cional que posibilite su facilitación, asesoría y 
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conducción.  Hacia el final del taller se comenzó 
una breve discusión sobre esos aspectos.  
 
Se planteó que es crucial que la Iniciativa pro-
ceso cuente con una animación y facilitación ac-
tiva y se propuso que PRISMA siga desempe-
ñando ese papel. Para la asesoría del proceso, se 
propuso integrar un grupo asesor internacional.3  
En cuanto a la conducción, se recomendó definir 
un sistema colaborativo de conducción y esta-
blecer criterios para la selección de los socios.  Se 
planteó que la incorporación individual volun-
taria, es importante pero no suficiente, y que cru-
cial contar con socios en territorios relevantes; es 
decir, territorios donde hay pobreza y depen-
dencia o manejo de recursos naturales, pero 
donde además se encuentra una contraparte ac-
tiva que pueda asociarse al proceso.  
 
Se mencionó que la forma de incorporar a los so-
cios en los territorios esta muy relacionada con 
la metodología del proceso. No puede pensarse 
en generar primero conocimiento para luego 
darlo a conocer a los actores para que lo utilicen. 
Se trata más bien de una construcción simultá-
nea desde afuera y desde adentro. El ciclo de co-
nocimiento debe acomodarse a una lógica 

distinta, vinculándose a iniciativas de incidencia 
que pueden estar siendo desarrolladas actual-
mente.  
 
Se propuso que el trabajo en territorio tenga un 
cuerpo propio de dirección que permita que los 
actores le den un sentido a la investigación, de 
manera que las preguntas se formulen a partir 
de las agendas y actores en territorio. Asimismo, 
se recomendó ser flexibles para que las formas 
de dirección o coordinación en los territorios y 
países puedan asumir figuras distintas a partir 
de su configuración particular, pues se trata de 
un acercamiento iterativo, no condicionado 
donde las reglas, deberes y responsabilidades 
serán de acuerdo a cada fase y flexibles con los 
territorios, sus actores y procesos. Bajo esa ló-
gica, la forma que adopte la conducción global 
no puede predefinirse, pues más bien será un re-
sultado de lo que vaya ocurriendo en los países 
y en los territorios.  
 
Finalmente, se propuso desarrollar una fase ini-
cial o preparatoria de la Iniciativa, para permitir 
la lectura o “vuelo de pájaro inicial” e ir acumu-
lando una masa crítica de interesados en vincu-
larse con esta Iniciativa. 

AGENDA
 

Lunes,  22 de mayo 

  9:15 – 10:00  Bienvenida, presentaciones e introducción 
   

10:00 – 11:00  
 
 
 
 
 

 PRIMERA SESION 
Peter Taylor:  
Conservación, comunidad y cultura: Nuevas direcciones para las concesiones forestales comunitarias de la Reserva de 
la Biósfera Maya de Guatemala 
Pascal Girot: 
Dinámica territorial y riesgos en Centroamérica: La huella ecológica y humanitaria 
Byron Miranda: 
Dinámicas territoriales en la zona norte de Costa Rica 

 
11:00 – 12:00  Discusión 

   

13:30 – 14:30 
 

SEGUNDA SESION 
Silvel Elías 
Territorios indígenas: Resistencia y reconfiguraciones 
Charles Hale:  
Significado y alcance de las demandas territoriales de indígenas y afro-descendientes en Centroamérica  
Alexander Segovia:  
Cambio económico, procesos de integración real y grupos de poder en Centroamérica 

 
3 Este consejo asesor ya ha sido integrado e inicialmente cuenta con los siguientes miembros: Deborah Barry, Charles Hale, Anthony 
Bebbington, Alexander Segovia y Julio Berdegué. 



 

 

14:30 – 15:30  Discusión 
   

15:30 – 16:30  TERCERA SESION 
Adolfo Castrillo: 
El Caribe de Nicaragua: Experiencias de participación en las políticas públicas y en la gestión del patrimonio común 
territorial 
Galio Gurdian: 
Territorios indígenas, afrodescendientes y municipios de las regiones autónomas de Nicaragua 
Matilde Mordt: 
Manejo forestal en río San Juan, Nicaragua 

16:30 – 17:30  Discusión y Cierre del Día 

Martes, 23 de mayo 
   

8:00 – 9:20  CUARTA SESION 
Mari van der Glas 
Planificación participativa de desarrollo territorial: Caso de IICO en la zona seca de Nicaragua 
Ibis Colindres: 
Extracción forestal y migratoria en Olancho, Honduras 
Hubert Méndez: 
Infraestructura y territorio bajo la óptica de las PYMES y la calidad ambiental 
Raúl Lopez: 
La necesidad de crecimiento económico de base amplia en zonas rurales 

9:20 – 10:20  Discusión  
   

10:20 – 11:40 
 

QUINTA SESION 
Jorge Cabrera: 
Movilización social en torno a la minería en Guatemala  
Anthony Bebbington: 
Relaciones de escala en los movimientos socio ambientales y sus implicaciones para la gobernanza ambiental en zonas 
de influencia minera en Perú y Ecuador 
Julio Berdegué: 
Movimientos sociales y desarrollo territorial rural 
Deborah Barry: 
Actores externos y territorio en Centroamérica: Papel de las ONG Globales y de la Cooperación Internacional 

11:40 – 12:40  Discusión 
   

14:30 – 17:30  Discusión inicial sobre abordaje global de la Iniciativa 

Miércoles, 24 de mayo 
   

8:00 –10:00  Discusión sobre abordaje global de la Iniciativa (continuación) 
   

10:00 – 12:30  Discusión de siguientes pasos y líneas prioritarias 
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