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1. Antecedentes 

Mesoamérica es cuna de antiguas culturas, hogar de cientos de millones de personas y una de las 

regiones del mundo con mega-biodiversidad. Entonces no nos sorprende que el subcontinente 

incluya una enorme variedad de territorios y áreas gobernadas, gestionadas y conservadas por sus 

pueblos y comunidades indígenas. Estos territorios abarcan bosques y montañas, áreas marinas y 

costeras, lagos y ríos, arrecifes de coral, pastizales y cuencas hidrográficas. En las últimas décadas, 

el término internacional "TICCA" se ha utilizado para describir estos territorios, pero las prácticas 

consuetudinarias a menudo tienen muchos siglos de antigüedad y se refieren a una sorprendente 

variedad de nombres e instituciones.  

Desde el comienzo del nuevo milenio, los TICCA han sido "redescubiertos" por diferentes actores 

sociales que entendieron que pueden ayudar a avanzar en muchas metas dignas:  

• Para los pueblos indígenas y las comunidades locales, el reconocimiento y el apoyo apropiados 

a los TICCA ayudan a garantizar los derechos y las responsabilidades colectivas acerca de sus 

territorios (tierras, aguas y recursos naturales) y a fomentar el respeto por sus conocimientos, 

prácticas e instituciones tradicionales;  

• para los gobiernos nacionales y locales, el reconocimiento apropiado a los TICCA ayuda a 

consolidar los medios de vida sostenibles, la identidad cultural y el orgullo local, impidiendo la 

excesiva migración urbana y fortaleciendo la paz y la seguridad local;   

• para las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la conservación de la naturaleza, 

el reconocimiento y el apoyo adecuado a los TICCA resultan en pautas sólidas y duraderas para 

la conservación que se encuentran más fundamentados en la integridad y la capacidad interna 

que en flujos externos de financiación y consultorías de expertos.  

En las últimas décadas, la comunicación entre los pueblos indígenas y las comunidades locales 

dentro y entre países también se ha ampliado considerablemente. En consecuencia, los pueblos y las 

comunidades han estado compartiendo y evolucionando visiones del futuro deseado que son 

abiertamente críticos a los modelos de desarrollo que tienen impactos irreversibles en la naturaleza, 

así como a los modelos de conservación que tienen un impacto irreversible sobre los medios de vida 

de la gente y de sus culturas. En lugar de la despiadada explotación de los recursos naturales y la 

conservación impuesta desde arriba hacia abajo, muchos de los pueblos en la región han hecho un 

llamado para el fortalecimiento de la participación local en la gobernanza y la gestión directa de los 

recursos naturales, basándose en el conocimiento, la sabiduría y las instituciones tradicionales y la 

participación en negociaciones justas entre socios. Diversidad, calidad y vitalidad de la 

gobernanza— en fuerte eco de los resultados del Congreso Mundial de Parques de Sídney  de 2014 

y de la promesa de Sídney en particular—son palabras claves en una nueva y prometedora visión 

para la conservación de la naturaleza donde los TICCA están plenamente reconocidos y apoyados en 

Mesoamérica como en el resto del mundo. 
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En pleno acuerdo con esta visión, el Ministerio Alemán de Medio Ambiente (BMUB), el PNUD 

FEM PPS, el Consorcio TICCA, la UICN y el PNUMA WCMC están activamente colaborando para 

implementar la Iniciativa Global de Apoyo (GSI) a los TICCA. El objetivo principal de esta 

iniciativa es fomentar el reconocimiento apropiado y el apoyo a los TICCA y la promoción de su 

efectividad a través de un importante fortalecimiento de capacidades en al menos 26 países piloto. 

En Mesoamérica los países piloto son Belice y Guatemala. Desde esta iniciativa  se desarrolló el 

Evento Regional de Intercambio de Conocimientos y Aprendizajes sobre TICCA en Guatemala, del 

3 al 8 de abril de 2016 (con sesión inicial introductoria de los participantes en la tarde del domingo 3 

de abril), en la que se reunieron a equipos de los países piloto además de México y El Salvador (en 

razón de afinidad geográfico-ecológica y cultural) y algunos participantes de otros países de 

Mesoamérica.  Así este evento regional constituye el momento del verdadero inicio del GSI en 

Mesoamérica. 

2. Objetivos y resultados 

2.1 Objetivos 
Compartir conocimientos entre actores regionales clave y fortalecer sus capacidades para promover 

y fortalecer el reconocimiento adecuado de los TICCA y el apoyo adecuado a ellos para mejorar su 

eficacia en la región, dentro y fuera del marco de los países piloto de la iniciativa GSI. 

2.2 Resultados esperados 

 Una comprensión compartida de los principales tipos y características de los TICCA en 

Mesoamérica (iniciando por los países participantes), tomando en consideración las condiciones 

(amenazas y oportunidades) que comúnmente enfrentan y una gama de respuestas adecuadas a 

esas condiciones en diferentes niveles. 

 Una comprensión compartida de los TICCA como una forma de gobernanza de áreas protegidas, 

así como áreas conservadas (cfr. "otras medidas eficaces que se basan en la conservación" –

OECM- del Convenio sobre la Diversidad Biológica –CDB-) pertinentes para cumplir con los 

compromisos nacionales con el Convenio de Diversidad Biológica (por ejemplo, Metas de Aichi 

11, 14 y 18). 

 Una comprensión compartida de la iniciativa GSI y, como parte de eso, del soporte que el 

PNUD FMAM PPS, el Consorcio TICCA, la UICN y el PNUMA WCMC se espera que provean 

a los TICCA para el cumplimiento de su rol -incluyendo el apoyo al respaldo estratégico 

nacional, al asesoramiento técnico, y a los procedimientos para una adecuada validación 

nacional de los TICCA y su presentación al Registro TICCA del PNUMA WCMC. 

 Fortalecimiento de capacidades, motivación y asesoramiento mutuo en la promoción, el 

reconocimiento y apoyo a los TICCA, con enfoque en: 

o auto-reconocimiento, análisis, seguimiento y evaluación de TICCA por parte de sus 

propias comunidades;  
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o comunicación entre TICCA a través de visitas de intercambio, programas de radio 

locales, medios de comunicación social, foto-historias y video-historias dirigidos por las 

propias comunidades de los TICCA;  

o fortalecimiento de redes, coaliciones y federaciones de TICCA;  

o identificación y elaboración de propuestas para nuevos elementos de legislación y 

políticas y otros tipos de necesidades. 

 Motivación, ideas, consejos mutuos y planes específicos para un reconocimiento adecuado de los 

TICCA y su apoyo a nivel nacional para promover el aprendizaje y la acción para los TICCA en 

los países de Mesoamérica en general. 

3. Participantes 
Actores clave de los países participantes (equipos país), representantes de pueblos indígenas y 

comunidades locales que gobiernan y gestionan sus TICCA, agencias gubernamentales pertinentes y 

organizaciones de la sociedad civil de apoyo, coordinadores nacionales del FMAM/PPD.  Los y las 

participantes presentes en el evento son: 
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Participantes 

Nombres Organización 
Tipo 

(OPI, CL, SC, G) 
Cargo Foto 

Belice  

1 Alfonso Cal Toledo Alcaldes Association 
Organización de 

pueblos indígenas 
Presidente 

 

2 Carlene Myvett 
Maya Land Rights 

Commission 
Gobierno 

Director de 

operaciones 

 

3 David Itch 
Calenel Car Sa Nima (River 

Fish Protectors) 

Organización de 

pueblos indígenas 
Presidente 

 

4 David Perera Forest Department Gobierno Oficial Forestal 

 

5 Josue Oliva SGP-GEF SGP-GEF Asistente de programa 
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Nombres Organización 
Tipo 

(OPI, CL, SC, G) 
Cargo Foto 

6 Juanita Ical Toledo Alcaldes Association 
Organización de 

pueblos indígenas 

Miembro del Consejo 

de Administración 

 

7 Leonel Requena SGP-GEF SGP-GEF Coordinador Nacional 

 

8 Louis Cucul 
Aguacate Conservation and 

Development Committee 

Organización de 

pueblos indígenas 
Coordinador 

 

9 
Ludwig Vidal 

Palacio 
National Garifuna Council 

Organización local 

de base 
Representante 

 

10 
Natalie Palacio-

Pook 

Community Baboon 

Sanctuary Women`s 

Conservation Group and 

CBSWCG is a Member of the 

National Creole Council 

Organización local 

de base 

Administrador de 

programa 
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Nombres Organización 
Tipo 

(OPI, CL, SC, G) 
Cargo Foto 

11 Pablo Mis Maya Leaders Alliance 
Organización de 

pueblos indígenas 

Coordinador de 

programa 

 

12 Prudencio Canti 
Rio Blanco Mayan 

Association 

Organización local 

de base 
Presidente 

 
El Salvador  

13 
Juan René 

Guzmán Arbaiza 
GEF SGP GEF SGP Coordinador Nacional 

 

14 
Amado de Jesús 

Ramos Prieto 

Fundación Los Pasos del 

Jaguar 

Organización de 

pueblos indígenas 
Coordinador 

 
Guatemala  

15 Liseth Martínez GEF SGP GEF SGP 
Coordinadora 

Nacional 
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Nombres Organización 
Tipo 

(OPI, CL, SC, G) 
Cargo Foto 

16 Silvel Elias Universidad de San Carlos Academia Profesor 

 

17 
Felipe Gómez 

Gómez 
Oxlajuj Ajpop 

Organización de 

pueblos indígenas 
Miembro 

 

18 
Francisco Coché 

Pablo 

Asociación para el Desarrollo 

Comunitaria Canton Panabaj 

ADECCAP, Santiago Atitlán, 

Sololá 

Organización de 

pueblos indígenas 
Director 

 

19 
Lucas Abel Tepaz 

López 

Comité Pro-Mantenimiento de 

Bienes Comunales y Título 

Territorial, Santa Catarina 

Ixtaguacan, Sololá. 

Organización de 

pueblos indígenas 
Miembro 

 

20 
Abraham Vicente 

García 

Consejo de Autoridades 

Ancestrales de 31 

Comunidades, Momostenango, 

Totonicapan. 

Organización de 

pueblos indígenas 
Miembro 
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Nombres Organización 
Tipo 

(OPI, CL, SC, G) 
Cargo Foto 

21 
Andrés Tomás de 

León 

Comunidad Akateko, 

Huehuetenango 
Pueblo indígena Miembro 

 

22 
Antonio Mendoza 

Delgado 

Comunidad Jakalteca (Oxlajuj 

Ajpop) 

Organización de 

pueblos indígenas 
Coordinador regional 

 

23 
Gustavo Adolfo 

Quim 

Consejo Maya Q’eqchi, 

Chisec Alta Verapaz 

Organización de 

pueblos indígenas 
Miembro  

 

24 Juana Perez Pais 
San Mateo Ixtaguacan, 

Huehuetenango 
Pueblo indígena Miembro 

 

25 
Oswaldo David 

Chayax Tesucun 
Academia de Lenguas Mayas 

Organización de 

pueblos indígenas 
Miembro 
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Nombres Organización 
Tipo 

(OPI, CL, SC, G) 
Cargo Foto 

26 Ileana Valenzuela  ASAPP 
Organización de 

pueblos indígenas 
Asesora 

 

27 Rigoberto Vicente Cooperativa Manos Unidas 
Organización local 

de base 
Miembro 

 

28 Adérito Chayax Asociación Bio Itzá 
Organización de 

pueblos indígenas 
Miembro 

 

29 
José Alfredo 

Chayax 
Academia de Lenguas Mayas 

Organización de 

pueblos indígenas 
Miembro  

 

30 Edelmira Collí ASAPP 
Organización de 

pueblos indígenas 
Presidenta 
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Nombres Organización 
Tipo 

(OPI, CL, SC, G) 
Cargo Foto 

31 
Clara María Colop 

Yac 
Asociación de Mujeres Ixchel 

Organización de 

pueblos indígenas 
Directora General 

 

32 
Pedrito Rafael 

Tesucun 
Manos Unidas 

Organización local 

de base 
Miembro 

 

33 
René Andrés 

Tesucún Huex 
Grupo de Jóvenes 

Organización de 

pueblos indígenas 
Miembro 

 

34 
Miguel Ángel Xol 

Raz 

Comisión Nacional de Áreas 

Protegidas 
Gobierno 

Asesor técnico de 

pueblos indígenas 

 

35 José Luis Pérez R. Manos Unidas 
Organización de 

pueblos indígenas 
Miembro 
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Nombres Organización 
Tipo 

(OPI, CL, SC, G) 
Cargo Foto 

36 
María del Rosario 

García Arévalo 
Grupo de Jóvenes 

Organización local 

de base 
Miembro 

 
      

México  

37 
Claudia Palafox 

Bárcenas 

Tropica Rural 

Latinoamericana, AC 
Sociedad civil Asesora 

 

38 
Julio Moure 

Cortes 
Consorcio TICCA  Consorcio TICCA Miembro honorario 

 

39 
José Inés Loría 

Palma 
Fundación San Crisanto, AC 

Organización local 

de base 
Presidente 

 

40 Albert Chan Dzul 
Consorcio TICCA, U Yich 

Lu’um 
Consorcio TICCA 

Coordinador para 

Mesoamérica 
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Nombres Organización 
Tipo 

(OPI, CL, SC, G) 
Cargo Foto 

Surinam  

41 
Arioene 

Vreedzam  
GEF SGP GEF SGP Coordinador Nacional  

 

42 Max Ooft 

The Foundation of Indigenous 

Village Leaders Suriname 

(VIDS) 

Organización de 

pueblo Indígena 
Oficial de políticas 

 

43 Mayra Esseboom 

Representative/NSC member 

from the University of 

Suriname 

Academia Investigadora 

 
Facilitación y Apoyo Técnico  

44 
Grazia Borrini-

Feyerabend  
Consorcio TICCA Sociedad civil Coordinadora Global 
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Nombres Organización 
Tipo 

(OPI, CL, SC, G) 
Cargo Foto 

45 Taghi Farvar 

Consorcio TICCA 

UNINOMAD, UNICAMEL, 

CENESTA 

Pueblo indígena Presidente 

 

46 Carmen Miranda ICCA Consortium  Sociedad civil 
Coordinadora Cono 

Sur 

 

47 
Alejandra 

Moncada 
GEF SGP UNOPS Oficial 
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4. Agenda actualizada 

Fecha Actividades 

Domingo 

3 de abril 

Tarde-noche 

 Llegada de participantes 

 Terminación de las presentaciones nacionales (en grupo país)  

 Bienvenida 

 Dinámica de presentación individual  y elección del presidente del próximo día 

Lunes 

4 de abril 

Mañana 

 Presentación del evento (programa de trabajo) 

 Expectativas de los participantes 

 Presentación/discusión de la situación de los TICCA (políticas, prácticas, 

condiciones, perspectivas) por los equipos país (México, Guatemala, Belice,  

Surinam y El Salvador) 

 Resumen del día y elección del presidente del próximo día 

Martes 

5 de abril 

 Territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales: 

origen, evolución histórica, amenazas y oportunidades para su reconocimiento y 

fortalecimiento en Mesoamérica (Silvel Elías) 

 Historia, cultura y conservación -desarrollo de una comprensión colectiva del 

concepto y de la práctica de TICCA en la región; amenazas y oportunidades. 

(presentación interactiva por G. Borrini-Feyerabend) 

 Trabajo en grupo por equipo país: mapas parlantes de TICCA y estrategias 

nacionales 

 Presentación por equipo país y discusión general del trabajo grupal 

 Breve introducción  para la visita de campo a Manos Unidas 

 Resumen del día y elección del presidente del próximo día 

Miércoles 

6 de abril 

 Visita de campo a la Cooperativa Manos Unidas por los equipos país. 

Jueves 

7 de abril 

 Ceremonia Maya 

 Aprendizajes desde la visita de campo a la cooperativa Manos Unidas – informes de 

grupo, análisis y recomendaciones desde los equipos país hacia los miembros de la 

comunidad. 

 “El Consorcio TICCA y la Iniciativa Global de Apoyo a los TICCA”. Presentación 

por parte de Taghi Farvar 

 “La evolución de las políticas internacionales de conservación acerca de la 

gobernanza de las áreas protegidas… y conservadas”. Presentación de Carmen 

Miranda 

 El registro TICCA y la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA). 

Presentación de Carmen Miranda. 

 Trabajo de grupos y exposiciones por país para desarrollar un “plan para promover el 

reconocimiento apropiado y el apoyo a los TICCA” en cada paíse y para identificar 

las necesidades de aprendizajes  relevantes y otras iniciativas que tendrían un mejor 

abordaje a nivel regional 

 Resumen por parte de la presidenta del día 

 Cena con música de la marimba de la Academia de Lenguas. 

Viernes 

8 de abril 

 Ideas para la red de aprendizaje y solidaridad como TICCA Mesoamérica. 

 Palabras finales por un/a delegado/a por país. 

 Evaluación 

 Entrega de certificados 
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5. Desarrollo del evento 

Día 1. Domingo 3 de abril 

Bienvenida y presentación 

Después de la cena en el hotel Gucumatz, se dio la bienvenida por parte de Felipe Gómez de Oxlajuj 

Ajpop como organización anfitriona, Oswaldo Chayax como sede del evento, Liseth Martínez del 

GEF SGP como país anfitrión y Albert Chan Dzul como Consorcio TICCA. Posteriormente, Grazia 

Borrini-Feyerabend (gbf) coordinó la presentación de los asistentes sugiriendo a cada participante 

dijera su nombre, su procedencia y que respondiera a la pregunta ¿Si no fueras hombre o mujer en 

este momento, qué te gustaría ser? Algunas de las respuestas  fueron: fuego, lago, rana, silencio, 

aire, árbol de ceiba, agua, grillos, lluvia… entre otros… y muchos fueron jaguares!  

 

Día 2. Lunes 4 de abril 

Para llevar la agenda del día y propiciar la colaboración se designó como presidente al Sr. Leonel 

Requena, Coordinador Nacional de la oficina regional SGP GEF de Belice. 

Posteriormente, a nombre del país anfitrión, el  Sr. Francisco Coché, dio la bienvenida a todos los 

asistentes, poniendo de manifiesto su agradecimiento por ser invitado y que esta sea “una 

oportunidad real para organizarnos como pueblos indígenas para defender nuestros territorios”. 

Reglas 
Con el objetivo de que todos se sientan cómodos pero sin imposiciones se pidió a los asistentes que 

sugirieran las reglas que creyeran que contribuirían a un adecuado desarrollo del evento; mismas 

que a continuación se enlistan: 

 Que cuando hablemos, sea con voz fuerte. Que quien hable se ponga en medio (sobre todo si 

habla bajo), 

 Que participen todos con ánimo, 

 Que no se queden con la duda hasta el final, se puede interrumpir para preguntar, 

 Parqueo. Si hay dudas y el tema es muy amplio se puede quedar apuntado en un espacio para 

abundar después, 

 Mantener el respeto a todas las personas y opiniones, 

 Respetar los tiempos, preguntas concisas (no rollos), 

 Puntualidad, 

 Pedir la palabra levantando la mano, 

 Poner el celular en modo silencio y solo si es muy urgente atender la llamada fuera del salón, 

 Evitar discursos circulares (discusiones entre dos), 

 Tomar responsabilidad para alcanzar los objetivos (todos somos responsables de las 

actividades, reglas, etc.) 



 

16 
 

27, 54% 15, 30% 

8, 16% 
Intercambio de experiencias y 
conocimientos 

Redes de solidaridad y 
fortalecimiento de TICCA 

Planes estratégicos nacionales y 
regionales para TICCA 

Expectativas del taller 

Las expectativas nos ayudan a conciliar lo que se pretende alcanzar realmente respecto a lo que 

esperan los participantes de manera que no se generen falsas expectativas y se logren las metas en 

conjunto. De esta manera los participantes expusieron sus expectativas, mismas que pueden juntarse 

en tres grandes grupos: 

 

 

 

 

 

 

Así, más del 27 por ciento de participantes externaron que su expectativa era fortalecer el 

conocimiento, conocer más acerca del Consorcio, conocer otros TICCA, conocer más de la 

experiencia de Guatemala, entre otros; a través, del intercambio de experiencias y conocimientos. 

Por otro lado, alrededor de 15 por ciento comentó la importancia de generar redes de solidaridad y 

fortalecimiento a través de la elaboración de propuestas concretas, el involucramiento de otros 

países y organizaciones, fortalecimiento de alianzas, comunicación efectiva para contrarrestar las 

amenazas y rescate de los conocimientos ancestrales. 

Finalmente, poco más del 8 por ciento, tuvo como expectativa la generación de planes nacionales 

para lograr una mejor protección y manejo del bosque así como apoyo y reconocimiento legal. 
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Presentación/discusión de la situación de los TICCA (políticas, prácticas, 

condiciones y perspectivas) 

Cada país participante realizó una presentación general del estado actual de los TICCA con 

información general relevante, misma que sirvió como base para los ejercicios de planificación y 

también para que el resto de los participantes tengan nociones de sus pares. 

Cabe mencionar que aunque como Consorcio se compartió un documento de apoyo con preguntas 

clave, al final cada país priorizó la información que quiso compartir al resto de participantes. 

México 

Descripción 

geoecológica 

Un puente entre el norte y el sur del continente … junto al hecho de estar entre los 

océanos Atlántico y Pacífico hace que tenga una gran variedad de hábitats. 

México representa al menos el 10 por ciento de la diversidad del planeta. 

Primer lugar en reptiles con 707 esp., segundo en mamíferos con 438 esp.,  

cuarto en anfibios con 290 esp., 

cuarto en flora, con 26,000 esp. 

Descripción 

biocultural 

A la par de la biodiversidad está la diversidad cultural. … las áreas mejor conservadas 

del país se traslapan con las áreas naturales protegidas y es que en México la gran 

mayoría del territorio es propiedad indígena y campesina a través de los ejidos. 

Historia 

 

Después de la conquista española se vino una época conocida como la Colonia en la 

que básicamente toda la población de la Nueva España pasó a ser súbdita de la corona 

española. …en 1810, sobrevino la independencia, en la que no se lograron grandes 

cosas en términos de libertad para la población sobre todo indígena y campesina. En 

1920 estalló la Revolución mexicana en la que ya estaba más clara la idea de lograr 

no solo la libertad sino también la recuperación de tierras y territorio sobre todo 

gracias a líderes como Emiliano Zapata, sin embargo fue con el gobierno del General 

Lázaro Cárdenas que se logró el reparto de tierras bajo la forma de ejidos. 

Población y 

situación actual 

de los dueños 

de los territorios 

En México, la población es básicamente joven. Sin embargo, está juventud no está 

siendo capitalizada. Lo cual es muy notorio en cuando vemos que la población 

legalmente propietaria de las tierras (más del 50% de la propiedad es ejidal) cada 

vez es más vieja ya que no existen oportunidades para la juventud. 

Oportunidades 

y amenazas 

Las amenazas principales son la migración y la facilitación de la venta de las tierras, 

el empobrecimiento masivo, la pérdida de cultura con una fuerte penetración de los 

medios masivos de comunicación, el desempleo, el establecimiento de megaproyectos 

encima de los territorios indígenas y campesinos y la aculturación por parte del 

sistema educativo formal. 

Apoyo en la 

legislación, la 

política, etc. 

Existen diferentes leyes que favorecen la conservación del territorio por ejemplo 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Ley General de Vida Silvestre 

Ley Forestal  

Así también organismos clave como: 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sauropsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Amphibia
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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que tiene el 

programa de certificación de áreas de conservación voluntaria. 

Así como los acuerdos y convenios internacionales ratificados por el país. 

Experiencias 

prácticas, 

herramientas, 

métodos y 

habilidades  

Existen numerosos territorios gobernados por las mismas comunidades que bien 

podría ser TICCA. Tal es el ejemplo de los ejidos forestales del sur de México, como 

Noh Bec, Felipe Carrillo Puerto, Caobas, etc. que son ejidos que tienen modelos de 

manejo forestal además de reservas propiamente dichas. Existen otros ejemplos de 

manejo costero marino como el de Punta Allen en el estado de Quintana Roo. Otro 

ejemplo, que es el único TICCA registrado en el Registro Internacional manejado por 

el WDPA, es el ejido San Crisanto en la costa de Yucatán. 

Sesión de preguntas y respuestas 

¿Cuáles son las amenazas directas? 

Básicamente, la venta de tierras ejidales o la facilitación de la venta de las tierras por las reformas 

que se han dado desde la década de los 90. En verdad hay muchísimos problemas de aculturación, y 

la aculturación pasa por la educación estatal, la televisión, los agro-químicos impuestos y otros. 

Un caso interesante de resistencia a estas amenazas es el del municipio indígena de Cherán en 

Michoacán que se declara como municipio autónomo… Rechaza los partidos políticos e invierte 

mucho en programa de cultura (Purépecha), en la agricultura tradicional y la conservación de sus 

bosques. 

¿Cuál es la capacidad de resistir, por ejemplo a desastres naturales? 
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Respuesta (Claudia). Por ejemplo, los ejidos en los que trabajamos como Noh Bec se recuperaron 

tanto en el manejo de su bosque como en su capacidad organizativa en máximo 8 años y eso después 

que casi el 40% de todo su patrimonio se devastó…  pero al mismo tiempo fue esa devastación lo 

que los animó a levantarse.  

Qué importancia tienen los derechos colectivos para la conservación de los territorios? 

Es clave atender el tema de los derechos colectivos. En México se han ratificado todo tipo de 

acuerdos y convenios internacionales, como por ejemplo el Convenio 169 de la OIT, sin embargo en 

la realidad se ha ido en contra de todo esto; se han expandido los megaproyectos, no existe una real 

consulta  a los pueblos y comunidades. 

Guatemala 

Participantes Conferencia Nacional Oxlajuj Ajpop 

Asociación Comunitaria para el Desarrollo Cantón Panabaj, ADECAP 

Consejo de Autoridades Ancestrales Momostenango 

Comité del Título, Santa Catarina Ixtahuacán 

Cooperativa Manos Unidas, Sayajche, Petén 

Comunidad Itzá, Petén 

Mesa Indígena Cambio Climático 

Departamento de Pueblos Indígenas, CONAP, Izabal 

Avances como 

TICCA 

Guatemala 

Como país han estado avanzando y recientemente, el 22 de febrero de 2016 y 14 de 

marzo, se nombró una directiva conformada por: 

Abraham Vicente García de Momostenango 

Abel Tepaz de Santa Catarina Ixtahuacán 

Francisco Coché Pablo de Santiago Atitlán 

Gustavo Adolfo Caal-Chisec,  Alta Verapaz 

Oswaldo Chayax de San José Petén 

Antonio Mendoza de Huehuetenango 

Uno de los acuerdos más importantes es que propusieron a la organización Oxlajuj 

Ajpop  como organización estratégica ante el GSI. Esta organización tiene presencia 

en 17 distintos pueblos mayas además de ser respetada por actores indígenas, 

sociedad civil y algunas instituciones del Estado. 

Descripción 

general del país 

Respecto a la situación geográfica y distribución poblacional, el equipo de 

Guatemala lo abordó por región representada en este taller, por ejemplo: 

Momostenango; tiene 145 mil habitantes, 11 caseríos, 3 parajes, 14 aldeas y 4 

barrios, el 95% de su población es indígena y su estructura de gobierno es a través 

de la municipalidad, alcaldías comunitarias y muy importante es que mantiene sus 

Consejos de Autoridades Ancestrales.  Otro ejemplo que podemos ampliar es el de 

los participantes de Petén, el sitio en donde se realiza este taller: 

San José: tiene 6 mil habitantes  distribuidos en 3 comunidades en 160 km
2
, 60% de 

su población es indígena pero ya no cuenta con autoridades ancestrales. 
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Reserva BioItzá: son 3600 has de bosque, en las inmediaciones de la Reserva de la 

Biosfera Maya y está actualmente bajo la responsabilidad de la Asociación para la 

Protección de la Biosfera Iztá conformada por 60 familias 100% mayas. 

Como resumen es importante mencionar el porcentaje de población indígena que 

conforman las regiones representadas en esta reunión que va del 60 hasta el 100%. 

Amenazas Hidroeléctrica, pago de impuestos por el territorio (es el pago ante el catastro), 

discriminación hacia las autoridades originarias, presencia de empresas madereras. 

En Santa Catarina Ixtahuacán la municipalidad no reconoce a las autoridades 

locales, hay tres hidroeléctricas, está una minera de 90 km
2
, también está la amenaza 

por energía eólica y geotérmica y problemas de colindancia de tierras. En Santiago 

Atitlán hay problemas de explotación maderera, problemas de colindancia con los 

finqueros, exploración minera, turismo convencional, hidroeléctricas, incendios 

forestales, tiraderos clandestinos de basura. En Jacaltenango, hay problemas con la 

hidroeléctrica Río Azul e invasiones de tierras. En San José Petén hay usurpación de 

tierras, ganadería extensiva, cacería y concesiones forestales a grandes empresas. En 

Manos Unidas el problema es con los monocultivos como la palma africana, 

ganadería extensiva y conflictos internos En el occidente hay 20 licencias de 

exploración y 7 licencias de explotación minera, 23 licencias de hidroeléctricas 

autorizadas. Finalmente, el problema urgente es la criminalización de los 

defensores del ambiente y el territorio. Tenemos 371 personas en riesgo, 73 

perseguidos políticos y 31 prisioneros de conciencia, 41 heridos y 7 muertos. 

Plan estratégico 

para la 

gobernanza de los 

territorios 

En este caso el equipo de Guatemala, también se centró en analizar las regiones del 

país representados en el taller: 

Momostenango: la declaración del territorio como indígena, reconocimiento de la 

autoridad ancestral y crear viveros forestales y reforestación. Santiago Atitlán: 

reconocimiento de la autoridad ancestral, declaración del territorio como pueblo 

indígena, recuperación de tierras, el lago y la ciudad sumergida en manos de 

autoridades como la OCRET
1
. 

Santa Catarina Ixtahuacán: recuperación del territorio comunal, protección del 

bosque y del agua y reconocimiento del comité de títulos y  principales. 

Jacaltenango: inventario de recursos naturales en todo el territorio, reconocimiento a 

los derechos de pueblos indígenas y sus autoridades. 

Manos Unidades: protección de la tierra, bosque y agua, seguimiento al conflicto 

interno y alianzas estratégicas. 

BioItzá: seguimiento al derecho colectivo a las tierras, protección de recursos 

naturales, creación del banco genético, incentivar la participación. 

Mesa indígena. Impulsar la aprobación de la categoría indígena 
1OCRET: Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado 

Sesión de preguntas 

Comentario (Grazia). Todas las presentaciones son muy interesantes y vale la pena discutir cada 

diapositiva aunque para ello se requiere mucho tiempo. Se sugiere que durante las pausas se busque 

hablar más aunque entre pares.  
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Pregunta (Grazia): por otro lado, es 

de vital importancia analizar la ley 

que está ahora en discusión que 

busca aprobar nuevas categorías de 

tenencia de la tierra. Por ejemplo, 

ahora en Filipinas está en la tercera 

revisión en el Senado una ley sobre 

TICCA según la cual si un pueblo ha 

declarado su TICCA, sin su CPLI no 

se pueden dar concesiones para la 

minería y otros proyectos extractivos 

aún si están bajo tierra y estos 

recursos son por ley propiedad del 

estado.   

¿En Guatemala, cuales son los puntos fundamentales que ustedes quieren avanzar en la Ley de 

Territorios Indígenas qué se está discutiendo? 

Respuesta de Juan;  Básicamente, cuando se revisa la Ley 489 se observa que no hay una categoría 

que abarque la realidad de los territorios indígenas y de allí se hace un diagnóstico para conocer la 

realidad de los territorios de la que derivó una propuesta de ley para establecer una categoría 

llamada de Gestión colectiva indígena o comunitaria en la que se reconozcan las normas 

tradicionales de manejo, que se reconozca la gestión tradicional y asegurar el financiamiento. 

Respuesta (Silvel). El estado de Guatemala no reconoce los derechos territoriales de los pueblos 

indígenas. En el Art 65 de la constitución se dice que el Estado protegerá las tierras indígenas y 

sugiere que se emita una ley al respecto. Ahora está la propuesta de ley sobre categorías específicas 

en la que se reconozca los derechos territoriales, en este sentido en lo que se ha avanzado es con el 

establecimiento de un libro en el que en cada municipalidad la gente se apunte como sujeto de 

derechos colectivos, los más avanzados son las comunidades Kekchí de Izabal y Alta Verapaz. Una 

vez que los pueblos aparecen como con personalidad jurídica ya pueden solicitar el reconocimiento 

colectivo de sus tierras. Algunas comunidades u organizaciones como los 40 Cantones de 

Momostenango rehúsan a inscribirse porque dicen que entran en el juego del estado; un resultado de 

esta negativa es que los donantes no trabajan con ellos porque cada año cambia de autoridades. 

Respuesta, Felipe Gómez. Hay varias iniciativas de ley (el año pasado eran 17). La verdadera 

pregunta es ¿la legislación es el único o mejor camino? Muchas veces los pueblos hacen las 

propuestas y los políticos se apropian, por ejemplo, respecto a los Sitios Sagrados como Oxlajuj 

Ajpop hicimos una propuesta y luego un diputado se la apropio pero solo porque buscaba imagen. 

En realidad no nos estamos uniendo ni como ONG ni como pueblos indígenas. Cuando 

hablamos de iniciativas indígenas, somos pocos respecto al total de la población. Muchas veces 

con las iniciativas terminamos poniendo en riesgo lo que queremos proteger.  Tal vez la 
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propuesta sea “deslegislar”, es decir analizar qué temas, que con las leyes, ponen en peligro 

nuestros recursos y entonces como pueblos demandar su revisión y cambio. 

Comentario (Ileana). Todo lo que menciona Felipe es porque finalmente no son las comunidades las 

que están proponiendo sino representantes que están en los espacios por el dinero. La verdadera 

propuesta seria de fortalecer la comunidad desde abajo. 

Comentario (José Inés). Felicitaciones a Guatemala porque su grado de avance es a partir de un plan 

trabajado. 

Comentario y pregunta (Carmen Miranda). Felicidades por esta iniciativa de red de TICCA 

Guatemala ¿Esta iniciativa de una nueva categoría en que se enmarca?  

Respuesta: Como una categoría dentro del sistema estatal. Desafortunadamente, en el Departamento 

de Asuntos Indígenas, muchas veces desconocemos iniciativas del mismo CONAP, por ejemplo, 

respecto a los OGM no nos enteramos del tipo de apoyo que está dando la misma CONAP.   

Comentario (Grazia) todo es complejo, pero en el mundo se he dado un movimiento internacional 

por el cual está claro que hay diferencia entre gobernanza y manejo; y cuando los pueblos indígenas 

quieren ser considerados no deberían conformarse con una categoría de manejo si no demostrar que 

tienen un tipo de gobernanza, estar ellos mismos como actores de dicha gobernanza, tienen que ser 

ellos quienes decidan y hagan cumplir las decisiones en sus territorios. Espero que en este taller 

lleguemos a aclarecer esta diferencia entre manejo y gobernanza. 

Comentario (Taghi). En este taller vamos a abrir la discusión y mostrar que a nivel internacional 

como en UICN y CDB al menos desde 2004 y desde 2008 y 2012 las políticas hablan de otra 

manera de ver las áreas naturales protegidas (ANP), no solo categorías de manejo sino tipos de 

gobernanza, hasta la posibilidad de “gobernar” parques nacionales por parte de las comunidades. 

Pregunta (Taghi). ¿Todas esas leyes que mencionabas, Felipe,  que pueden ser beneficiosas y otras 

dañinas, en este sentido habrá alguna iniciativa que haya dado una lección? Por ejemplo, en 

Escandinavia hay un parlamento del pueblo Saami, en India hay algo que se llama el Parlamento de 

los pueblos nómadas ¿Hay posibilidades de que se forme en Guatemala un Congreso indígena? Algo 

clave es que este congreso potencial pueda identificar leyes que afecten a los pueblos indígenas y 

que esto sea suficiente para rechazar dichas leyes.  

Respuesta (Felipe). No estamos organizados, los movimientos se corrompen con el dinero 

(principalmente). No estamos de acuerdo entre pueblos indígenas sobre qué temas queremos 

discutir, qué financiamiento queremos, con cuál metodología.  No llegamos a discutir el fondo de 

los temas (discutir el fondo es poner en riesgo hasta nuestra integridad, muchas veces). ¿Qué 

estrategia vamos a seguir? Cómo exigimos a los cooperantes a dónde dirigir el dinero? 

Silvel Elias. Tenemos en Guatemala un estado-nación, que tiende a construir un solo territorio con 

una sola identidad (la identidad nacional). Eso es lo que ha pasado, el estado ha impuesto una sola 
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religión, un solo idioma. En Guatemala no se habla de estado plurinacional.  Y por eso un 

parlamento indígena es casi imposible. 

Belice 

El equipo de Belice realizó su 

presentación a modo de panel, en el que 

cada participante expuso su experiencia 

particular. Adicionalmente, en una 

presentación en PPoint compartieron 

otros elementos tal como se propuso en 

el documento de apoyo para las 

presentaciones por país. 

Pablo Mis. Maya Queqchi de la 

Alianza de Líderes Mayas. Habló del 

sur de Belice, donde han estado 

litigando contra el gobierno de Belice. 

“Porque sentimos que no hay libertad con nuestras tierras, si seguimos así perderemos lo maya 

Qeqchi, por lo que hay que hacer que nos reconozcan, queremos que reconozcan nuestras tierras.  

Las comunidades conocen muy bien los límites de sus territorios.  Hay seis distritos en Belice, 

nosotros somos del sur. La corte ha aceptado que esas tierras son nuestras.” 

Juanita Ical. Juanita es alcalde de Medina, como tal han experimentado la tala ilegal, se les 

reportaba mucho esta actividad, y para contrarrestarlo se han organizado y de esta manera han 

logrado decomisar las herramientas de los talamontes y cuando esto sucede las herramientas se 

quedan en la comunidad y esto se ha respetado. Muchas veces se pide la ayuda del Departamento de 

Forestería pero no llegan. Ahora lo que hacen es que no dejan que alguien se meta en su territorio al 

menos que tengan el permiso, en caso contrario se toman acciones legales.  

Alfonso Cal, explica el papel de un alcalde. Él es alcalde de su comunidad y además Presidente de la 

Asociación de Alcaldes. Alfonso, recalca la importancia de “organizarnos, unirnos, no rendirse 

porque los gobiernos no nos han reconocido como personas. Ahora que tenemos la tierra tenemos 

que planear cómo la vamos a conservar.  Pues tenemos que usar los acuerdos y convenciones y no 

que nos usen. Nosotros sabemos hacer muchas cosas, porque hemos estado aquí y seguiremos aquí 

para eso tenemos que recuperar nuestra cultura, tenemos que desarrollar actividades que vayan 

alineadas a nuestra filosofía pero que devuelve cosas a nuestra cultura”.  

Como parte de estos esfuerzos, en el 2015 fueron ganadores del Premio Ecuatorial 

(http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_detail&id=220&Itemid

=683&lang=es) 

Taghi tiene dos preguntas: Tala ilegal, me asusta, porque entonces ¿Hay tala legal? Y, esta 

asociación de “alcaldes” ¿de dónde viene el termino “alcalde” para ustedes, porque su origen es el 

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_detail&id=220&Itemid=683&lang=es
http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_detail&id=220&Itemid=683&lang=es
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árabe que quiere decir juez o autoridad local, que luego pasa de África a España y ahora tan 

arraigado en la cultura Maya. La pregunta es ¿por qué ahora ustedes dicen que es ancestral?  

Respuesta (Pablo Mis), antes teníamos nuestra propia denominación (polil cah) pero con la 

colonización los españoles le llamaron alcalde y aunque utilizamos este término los principios en 

que se basa es de nuestra propia denominación. Es decir, aunque para los colonizadores la función 

principal era la recaudación de impuestos, para nosotros un alcalde es nuestro polil cah. 

Prudencio Cantí, Maya Mopán. Prudencio es de la Asociación Río Blanco y habla de la importancia 

que tiene el cuidar y restaurar sus áreas de bosque porque todo será para los hijos y hay que dejarles 

un buen lugar para que ellos vivan. 

Natali. Ella representa una iniciativa privada para la conservación de especies ubicada en el centro 

de Belice. Históricamente esta área ha ayudado al desarrollo económico de Belice, por lo que los 

bosques son secundarios. Esto hizo que finalmente muchas de las tierras se privatizaran. Una vez 

que vieron que llegaban monos aulladores y valoraron sus recursos, a través de estudios y un 

documental (llamado Amate y que produjeron en 1985), trataron de explicar cómo los monos han 

emigrado hasta esta área y entonces se empezó a explorar cómo hacer un santuario voluntario, que 

implicaba reforestar para mejorar el hábitat y mantenerlo a largo plazo. Después de dos años 12 

voluntarios habían firmado para la creación del santuario. Antes de 1998 estaba manejado por 

hombres y luego se acabó, después de 1998 las mujeres empezaron a manejar el santuario y se han 

seleccionado varias áreas clave en la organización tal como: educación, ecoturismo, conservación, 

desarrollo comunitario. Es muy fácil talar y reducir el hábitat pero ahora vemos que hay otras 

alternativas como el ecoturismo y el agroturismo 

Luis Cucul. Luis es de Aguacate Conservation and Development Committee y su propósito principal 

es la conservación, trabajar con jóvenes y quieren mejorar las alternativas para la vida y uso 

sostenible de los recursos. 

Carlene Myvett. Hemos avanzado en varias cosas... el gobierno tiene la responsabilidad de adoptar 

medidas afirmativas para identificar y proteger nuestros derechos y todo lo relacionado con la 

tenencia consuetudinaria Maya, además, el gobierno a través de la consulta a los pueblos o sus 

representantes, debe desarrollar las medidas legislativas y administrativas para crear mecanismos 

para identificar y proteger la propiedad y otros derechos alrededor de la tenencia Maya de las tierras 

de acuerdo a las leyes y prácticas consuetudinarias. 

David Itch.  Uno de los principales retos en nuestra comunidad es la expansión de los pastizales ya 

que se está promoviendo demasiado la ganadería que trae consigo la deforestación y la afectación 

del paisaje. 

David Perera. El gobierno nunca ha puesto suficientes recursos para una adecuada gestión y ahora 

estamos buscando alianzas que nos permitan avanzar. Como institución tenemos que decir que solo 

somos 58 personas para todo el territorio de Belice y estamos buscando alianzas para ser más 

eficientes. 
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Por otro lado, de la presentación en PPoint del equipo podemos ver algunas de las oportunidades 

para los TICCA: 

 Protección y uso sostenible de los recursos naturales y culturales para las generaciones 

presentes y futuras. 

 Reconocimiento local, nacional e internacional 

 Propiedad desde la misma comunidad 

 Acceso a los recursos 

 Redes de TICCA en Belice 

 Organizaciones sombrilla para TICCA 

 Financiamiento para las TICCA 

 Servicios ecosistémicos y valoración de las TICCA 

NOTA: ver el siguiente link en Vimeo para conocer la experiencias de Toledo Alcaldes Association 

acerca del Premio Ecuatorial: http://vimeo.com/154788888  

Surinam 

Los participantes de Surinam son: Max 

OOft, Policy Officer VIDS, Mayra 

Esseboom, NSC Co-chair/researcher 

CELOS y Arioené Vreedzaam, 

Coordinador Nacional de PPD. 

 

 

 

Descripción 

geo-ecológica 

El total del territorio de Surinam es de 164,000 km
2
, se encuentra en la Ecoregión 

conocida como el Escudo de la Guyana. Ecológicamente, es parte del bosque  lluvioso 

amazónico y geográficamente cortado de la cuenca del Amazonas. 

Descripción 

biocultural 

La capital de Surinam es Paramaribo, su lengua nacional es el holandés, su lengua franca 

es el Sranang Tongo. Su población actual es de aproximadamente, 600 mil hab. La 

diversidad étnica es muy alta, incluyendo Hindustaní (27.4%), Maroons (21.7%), 

Creoles (16%), Javanes (14%), mestizos (13%), indígenas amerindios (3.8%) y chinos 

(1.5%).  Las poblaciones indígenas más numerosas pertenecen a 4 grupos: Kali’na, 

Lokono, Trio y Wayana. Aunque también hay seis tribus marones grandes: Saamaka, 

N’dyuka, Paamaka, Matawai, Kwinti y Aluku. 

Gobernanza 

oficial asociada 

a PI y CL 

Surinam no tiene una legislación para reconocer ni derechos a la tierra y a los recursos  

ni a la existencia de autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y de las tribus. 

Toda la tierra es propiedad del estado o “propiedad de dominio” con la excepción de 

algunas pocas propiedades privadas. La legislación sobre áreas protegidas es muy vieja y 

no hace referencia a los derechos de los PI y CL. 

http://vimeo.com/154788888
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El establecimiento de ANP puede ser solo por una resolución presidencial, aunque 

actualmente estas resoluciones tienen una cláusula que dice que se deben “respetar los 

derechos tradicionales” no hay una ley que defina a qué se refiere con esto y además 

tiene restricciones tales como que prevalece el interés nacional. Adicionalmente, el 

mismo presidente (que es nuevo) o la asamblea nacional pueden revocar esta resolución. 

Creemos que es peligroso porque para el establecimiento de nuevas ANP no es necesario 

legalmente consultar a las comunidades además de que son restrictivas. Por lo que 

concluimos que la legislación actual sobre ANP son un peligro para los PI y CL. 

Gobernanza por 

PI y CL 

Las mejores áreas preservadas en el país son precisamente los territorios de PI, ya que 

está relacionado con reglas espirituales, culturales e históricas. Algunas reglas 

tradicionales, entre otras, son: no cazar en ciertas épocas del año, no cazar más de lo que 

necesitas, cosecha selectiva, recoger los frutos de las palmas en lugar de cortar el árbol.  

Amenazas Falta de derechos de los PI y CL, no hay una autoridad que haga cumplir las decisiones 

de manejo, minería, industrias extractivas, deforestación, infraestructura mal planificada, 

REDD+, la necesidad de nuevas tierras para cultivar o construir, nuevas áreas protegidas 

(incluso las apoyadas por ONG internacionales que sirven a las mismas empresas pero 

engañan a las comunidades), la modernización y la necesidad de dinero, la necesidad de 

educación moderna, la cristianización, la aculturación, pérdida de conocimiento 

tradicional y conflictos entre autoridades tradicionales las oficiales del Estado. 

Y finalmente, NO necesitamos TICCAs pero si necesitamos el reconocimiento de 

territorio y otros derechos como PI y CL. Los TICCA cambian la atención y diluye la 

lucha por los derechos territoriales, no hay que forzar la fusión de la lucha por los 

territorios dentro del marco de TICCA y no distraer la atención y recursos. 

Propuestas No centrarse en las TICCA sino en las formas de cooperación e intercambio de 

estrategias para el reconocimiento territorial, fortalecimiento de la capacidad de la 

autodeterminación, planeación y manejo territorial, fortalecimiento del liderazgo local y 

gobernanza comunitaria, demarcación y manejo del territorio incluyendo, reformas 

legales hacia el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y tribus.Además, 

fortalecimiento de mecanismos de compensación legal, preservación y revitalización 

cultural incluyendo autoridades tradicionales. 

 

Sesión de preguntas 

Max Ooft (comentarios) En la legislación de Surinam todas las tierras son del gobierno, algunos 

pedazos son propiedad pero solo en la ciudad. La legislación de ANP es de 1954 y nunca se refiere a 

pueblos indígenas. Según la ley de Surinam solo el presidente puede decretar un ANP. El área 

protegida más reciente habla de respeto a derechos tradicionales pero no hay en  la realidad, también 

estas ANP tienen muchos conflicto con los derechos tradicionales. El problema aumenta porque la 

decisión de un presidente puede ser cambiada por otro presidente o incluso por el mismo. La actual 

legislación sobre ANP pone en peligro a las comunidades indígenas, por lo tanto las comunidades 

no aceptan las ANP. 

Mayra Esseboom. Habla de un proyecto de rescate del conocimiento tradicional a través de la 

preparación de aceites de especies arbóreas y el conflicto con una empresa trasnacional china que 

tiene la concesión para la tala de árboles, incluyendo especies importantes para las comunidades. 
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Las comunidades han pedido a las autoridades que ya no den concesiones y les han prometido que 

ya no se darán estas concesiones pero nada escrito. 

Pregunta-comentario (Taghi), aclara que los TICCA no están separados de la lucha por el territorio. 

Justamente, la lucha ha sido el de poner en el centro del debate, en los distintos foros nacionales e 

internacionales, el tema del reconocimiento de los derechos, evitar que la conservación siga siendo 

enemiga de los PI y CL. Lo anterior haciendo referencia a la conservación de las grandes ONG 

porque en realidad los PI y CL han sido desde siempre los primeros y más grandes 

conservacionistas. Después toca desarrollar acciones como las que estamos haciendo ahora en 

Guatemala o en Mesoamérica, es decir a aterrizar lo que se ha logrado internacionalmente a las 

regiones, países y comunidades. Por ejemplo, en Irán nos han dado poder a todos los pastores 

nómadas, “si hubiéramos ido directamente con el gobierno a decirle que queremos reclamar nuestro 

derecho al territorio, seguro que no nos iba a hacer caso, pero cuando fuimos a decirle que lo que 

estamos haciendo es conservar de acuerdo a los tratados internacionales que firmó como país, 

entonces ya nos vio incluso como aliados”. 

Max, dice que lo que él dice es la visión de algunos pueblos indígenas en Surinam donde él trabaja y 

que le han expresado. 

Pablo Mis, Expresa que Max no dice que son malos los principio de los TICCA, pero en parte 

también cree que este tipo de procesos tienen un buen inicio pero no va resolver los problemas. 

Finalmente, la historia de la conservación formal o tradicional hace que se vea como dos procesos 

totalmente diferentes por un lado la conservación y por otro la defensa y lucha por los derechos 

territoriales. Aunque en realidad la idea de los TICCA es juntar esas luchas o más bien verlas como 

es en realidad que no son cosas separadas. 

El Salvador 

Situación 

socioeconómica 

actual 

El Salvador es considerado el país más deforestado después de Haití, quizá a nivel 

mundial. Tiene un alto grado de contaminación en ríos, zonas marino-costeras y con 

muy poca agua potable disponible. 

Existe mucha pobreza en todas sus dimensiones, aunque a nivel macro la economía 

refleja un incremento considerable en los últimos años, este crecimiento no se ve 

reflejado en la situacione de las comunidades urbano-marginales, rurales e indígenas.  

Políticamente, hay cierta alternancia después de los acuerdos  de paz, pero es con  el 

gobierno anterior que se da el primer paso para el  reconocimiento constitucional a los 

pueblos indígenas mediante una reforma  en el Artículo 63 de la Constitución. 

Pueblos 

indígenas 

Pueblos existentes desde la colonia: Nahuat, Lencas y Kakaopera, Alúas, Nonualcos, 

Maya Chortis, Pokomanes, Mixes,  Alaguilaces y Chorotegas. 

Reconocidos actualmente por el Estado: Nahuat, Lencas y Kakaoperas. 

Estos pueblos tienen una lucha muy fuerte para recuperar sus semillas nativas y 

protegerla de la contaminación transgénica. 

Historia  Rebelión indígena de los pueblos Nonualcos 1833. 

Abolición  de las tierras ejidales y comunales de pueblos indígenas por medio de un 

decreto para la expropiación de las tierras indígenas para ser entregadas a la 

oligarquía  cafetalera a finales de los años 1800 y la ley contra la vagancia que 
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convirtió a los indios sin sus tierras en colonos de las fincas cafetaleras.  

Revolución indígena de los pueblos Nahuat  en 1932. 

Guerra civil de los años 1980. 

Periodo post guerra. 

Censo de población de 2007, que refleja la “invisibilización” (etnocidio estadístico) 

de los pueblos indígenas, pasando de un porcentaje de 12 % de población indígena  a 

un 0.02 % 

Reforma constitucional al Artículo 63 de la Constitución de la República, en el 2014, 

con el cual se reconocen los pueblos indígenas en el país (“El Salvador reconoce a los 

Pueblos Indígenas y adoptará políticas públicas a fin de mantener y desarrollar su 

identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad” 

Situación de violencia y criminalidad generalizada en la actualidad. 

Gobernanza y 

territorios 

tradicionales 

Los últimas  tierras comunales y ejidales  de los pueblos indígenas desaparecieron por 

medio de decretos a finales de 1800 y en el periodo de la revolución indigena de 

1932,  y con ellos desaparecen los últimos pueblos con gobernanza ancestrales. Hoy  

en día solo se conoce el  pueblo Nahuat Pilpil Guizapán (Santo Domingo de Guzmán)  

que posee 14 manzanas de carácter  comunal, con gobernanza comunitaria muy débil 

y con amenazas de privatizar o municipalizar este bien común. 

Aunque existen espacios colectivos para discutir la necesidad de recuperar los 

territorios ancestrales y sus formas de gobernanza, actualmente, solo se tienen las 

áreas protegidas gobernadas por el gobierno y las ONG.  Las áreas protegidas 

constituyen el 5% del territorio nacional. Esta modalidad de conservación oficial no 

solo excluye a los pueblos indígenas de la participación sino que muchas veces los 

expulsa del territorio. 

Oportunidades 

para los TICCA 

La incidencia en espacios como el Ministerio de Gobernación, Secretaria de Cultura,   

el de Agricultura y el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria  está 

propiciando las condiciones para que se adopte un nuevo enfoque de áreas 

conservadas y protegidas por gobernanzas propias de los pueblos indígenas.  

El proceso de recuperación y revalorización de las prácticas de las gobernanzas 

ancestrales por parte de las comunidades indígenas propician que las mismas 

comunidades puedan proponer al gobierno esta modalidad ancestral (se está exigiendo 

que  se devuelvan parcialidades de tierras en concepto de comodato para restablecer 

su biodiversidad y la propia gobernanza), por lo que hemos iniciado la ubicación de 

tierras para crear asentamiento humanos para tal fin. 

Aunque existe la figura del Alcalde del Común solo se usa como folklor. Sin 

embargo, en 2015 el gobierno reconoció en el municipio de Izalco  como alcaldía 

indígena y también le darán presupuesto como si fuera un alcalde del sistema oficial. 

Amenazas La principal amenaza es interna pues el movimiento indígena y sus organizaciones 

están atomizadas generando división a la hora de elaborar y presentar iniciativas. 

Legislación a 

favor de los 

TICCA 

Desde el 2010 cuando el presidente pidió perdón a los pueblos originarios solo se ha 

creado un espacio multisectorial por medio de la Secretaria de Cultura de la 

Presidencia, donde se discuten aspectos que atañen a los pueblos. Pero en los hechos 

hay muchos retrocesos sobre todo después de la reforma al artículo 63 de la 

constitución. Existe una ley agraria pero esta no reconoce los territorios indígenas ni 

políticas de restablecimiento de las tierras a los pueblos ancestrales.  
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Sesión de preguntas 

Comentario (Amado Ramos) En los acuerdos de paz no se menciona a los pueblos indígenas pese a 

que estábamos en ambos bandos (tanto en el ejército como en la guerrilla). 

Pregunta (Silvel): Si pudieras contar qué pasó con las impugnaciones por el reconocimiento de la 

Alcaldía indígena en Izalco? 

Pregunta (Grazia): Relacionado con la pregunta de Silvel, se supone que para que se de ese 

reconocimiento de los pueblos indígenas en el país debía existir un movimiento a favor, qué hay de 

ese movimiento y qué pasó cuando se confrontaron? 

Respuesta (Amado). Efectivamente, tiene que 

ver con un movimiento que promovimos 

como Pasos del Jaguar en otro municipio en el 

que promovimos una ordenanza que se 

aprobó. Esta establecía algunas leyes locales 

ante la ausencia del convenio 169. Como se 

aprobó lo llevamos a Izalco y entonces el 

gobierno le da el respaldo institucional a 

través del Instituto Salvadoreño de Desarrollo 

Municipal (ISDEM). El problema es la 

atomización de las organizaciones indígenas y 

fueron éstas mismas las que impugnaron. 

 

Pregunta (Max). Respecto al artículo que incluye a 

los pueblos indígenas, cuando se hizo el cambio ¿Fue toda la constitución o solo ese artículo? 

Pregunta (Grazia): Relacionado con la pregunta de Max, importante es el texto que reconoce a los 

pueblos indígenas en la Constitución ¿Quién lo impulsó?  

Respuesta (Juan René): Solo se modificó el artículo porque para hacer en cambio total tiene que 

haber una Constituyente. Esta constitución actual es de 1981 y respecto a qué lo motivo, Felipe 

puede hablar de eso. 

Lizeth: Una parte es debido a la suscripción del acuerdo Latinoamericano de Derechos Humanos.  

Felipe: La Coordinadora de Pueblos Indígenas, impulsó el proceso pero dentro del mismo 

movimiento hubo hermanos que bloquearon el proceso. Mauricio Funes fue el primer presidente que 

reconoce la existencia de pueblos indígenas. 

José Inés: Lo que se debe hacer es una reglamentación para aplicar la ley que ya está plasmada en la 

Constitución. 
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Max. ¿Cuál es la relación de los pueblos indígenas con la conservación de recursos naturales, 

actualmente. Hay alguna ley que obligue al gobierno a hacer consultas a los pueblos indígenas? 

Juan René y Amado: No hay ninguna área protegida en la que tengan algún control las comunidades. 

A pesar de que las ANP no están en manos de los indígenas, y aunque no están bajo su control total, 

las áreas indígenas son las que mantienen la biodiversidad, por ejemplo en la reserva de biosfera del 

Trifinio. 

Amado: Se supone que sí se debe de hacer consulta, de hecho, respecto a REDD+ se debería 

consultar pero solo se juntaron firmas sin consultarnos como pueblos indígenas. 

El presidente Leonel Requena resume un poco las presentaciones del día y Julio Moure, presenta un 

pequeño video en el que se muestran experiencias de proyectos comunitarios en la región de Felipe 

Carrillo Puerto en Quintana Roo, México. Se elige al presidente para el día 3, quedando elegida la 

compañera Juana Pérez Paiz. 

Día 3. Martes 5 de abril 

Para iniciar el día Ludwig Palacio, de Belice, realizó un ejercicio para animar a los participantes. 

Posteriormente, Louis Cucul narró un cuento que narra algunos mitos de la creación, del porque 

diferentes especies animales tienen determinadas características, cómo se crearon las enfermedades 

actuales y cómo se creó la luna y el sol. Finalmente, Taghi compartió un cuento africano de porqué 

el chivo, el perro y el burro, reaccionan diferente cada vez que ven un carro. 

Grazia introduce la presentación de Silvel acerca de la importancia de la historia y la memoria en 

palabras de indígenas de diferentes partes del mundo: 

“Piense que quiere disparar una flecha: mientras más jale hacia atrás la cuerda del arco, más lejos 

vuela la flecha… Lo mismo aplica respecto de nuestro entendimiento y nuestra visión…Mientras 

más lejos miramos atrás en la historia, más adelante podemos ver en nuestro futuro…” 

“Debemos comprender nuestra historia para tener una guía en el presente y un sentido para el 

futuro” 

Territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales: 

Origen, evolución histórica, amenazas y oportunidades para su reconocimiento y 

fortalecimiento en Mesoamérica. 

Presenta: Silvel Elias, Universidad de San Carlos 

Silvel inicia su presentación haciendo un homenaje al pueblo Itzá ya que fue el último en ser 

conquistado por los españoles (200 años después de la conquista). 

Inicia con un mensaje de un cacique Chorotega de Nicaragua para lo que invita a leer a José Inés:  
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“Nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un 

conjunto de recursos… nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos, sus lagunas y 

humedales, con sus lugares sagrados, con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas es un 

ente vivo que nos da vida, nos provee agua y aire; nos cuida, nos da alimentos y salud; nos da 

conocimientos y energía; nos da generaciones y una historia, un presente y un futuro; nos da 

identidad y cultura; nos da autonomía y libertad. Entonces, junto con el territorio está la vida y 

junto a la vida está la dignidad; junto al territorio está nuestra autodeterminación como pueblos”.  

Los primeros pueblos de Mesoamérica, hace 12000 años, se dedicaban principalmente a la pesca y 

recolección. La agricultura surgió hace aproximadamente entre 10,000 y 7,000 años. Mesoamérica 

puede ser visto de dos formas: la primera perspectiva es la de la región natural, con características 

particulares en cuanto a biodiversidad por ser puente entre las dos grandes regiones norte y sur del 

continente y en esta región se ha hecho mucha inversión para potenciar la conservación de esta 

biodiversidad, por ejemplo el Corredor Biológico Mesoamericano que tiene su origen en el proyecto 

Paseo Pantera. 

La segunda perspectiva es cultural, propuesta por el alemán Paul Kirchhoff, y está más relacionada a 

las cuestiones culturales que comparten los pueblos de la región, quizá las más importante es el 

cultivo del maíz y el proceso de nixtamalización para su consumo. En la región de Mesoamérica la 

madre de la cultura es la Olmeca, en el Popul Vuh, se hace referencia a Tulán un sitio importante 

localizado actualmente en Tabasco. La cabeza Olmeca es emblemática en Guatemala se ha 

encontrado una gran cantidad de cabezas de ese mismo tipo en Santa Lucia. Otra cultura que 

influenció mucho esta región fue la de la Mexica o Azteca que se expandieron en territorios muy 

distantes. La cultura que se va definiendo y que domina aun cuando llegan los españoles es la maya. 

Ahora bien, Mesoamérica se ha estudiado desde tres grandes regiones: Centro de México, Área 

central o maya y la baja Centroamérica esta última tiene contacto con el área Chibcha (región en que 

la diferencia es que el maíz no era la base de la alimentación sino los tubérculos). La cultura maya 

se basó en el maíz y en la milpa, fue muy jerarquizada con una élite de gobierno piramidal y con un 

desarrollo arquitectónico muy desarrollado. Un marcador cultural muy obvio y diferenciador es la 

nixtamalización del maíz, como ya se mencionó y la utilización de la coa para sembrar. Otro rasgo 

es la fuerte relación con el mundo cósmico que dio lugar al calendario. 

Este vasto territorio ha sufrido de subsecuentes procesos de colonización y neo-colonización. Desde 

la conquista española, luego los estados nacionales con sus políticas, luego intentos de ingleses, 

belgas, holandeses continuaron el despojo, luego inicia un modelo conservacionista excluyente y 

desde hace casi tres décadas un proceso extractivista muy agresivo con guerras contra los pueblos  

como el conflicto en Guatemala o la masacre de indígenas en El Salvador. Ejemplo de este despojo 

es el territorio Poqoman, que se fragmentó por decisiones políticas. 

De acuerdo con varios estudios, entre ellos, el realizado por National Geographic, en 2002 se 

demuestra que las áreas mejor conservadas en Mesoamérica son las áreas que están manejadas por 
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los pueblos indígenas y comunidades locales. Pronto se publicará el mapa del 2015 actualizando esta 

información. 

Lo que caracteriza a todos estos territorios, grandes o pequeños, son al menos 4 cosas: 

 Territorio, pero un territorio vivo con sus características propias no solo físicas. 

 Una comunidad, que acepta vivir bajo las mismas reglas. 

 Una forma de gobierno o gobernanza; un sistema de acuerdos, toma de decisiones que 

implica normas y sanciones. Y son justamente las sanciones las que muchas veces garantizan 

que los proyectos individuales rompan las reglas de convivencia. 

 Proyecto colectivo, que significa que todos están comprometidos colectivamente a cumplir 

los acuerdos por el bien de todos. 

Y un quinto elemento que podemos agregar serían los agentes externos (ong, gobierno, etc) que 

finalmente influyen en lo que pasa y puede pasar en los territorios.  De esta manera los territorios 

indígenas se convierten en verdaderos “refugios culturales” toda vez que es allá donde se expresan 

los conocimientos tradicionales. 

Sesión de preguntas 

Pregunta (Grazia): Con este elemento cultural de cómo se cocina el maíz ¿Qué papel juegan las 

mujeres?  

Respuesta: En varias culturas la mujer tiene una función en los órganos de gobierno. Los Queqchí 

por ejemplo, tienen la Nanch’och’ es la anciana cuidadora. El papel original de la mujer también 

puede verse en el Popol Vuh. Tampoco podemos decir que somos equitativos los mayas. Pero si 

mucha función de la mujer es el resguardo del conocimiento. 

Carmen Miranda. Cuando dices que el hombre nace del maíz, de acuerdo con la creencia maya, 

¿Cuál es el papel de la mujer? 

Respuesta. En realidad la fertilidad es papel de la mujer, con la diosa Ixchi que es a quien se le da en 

la mano la saliva que da la creación.  Los pueblos indígenas de Mesoamérica son culturas vivas, 

desafortunadamente mucho se ha vuelto folklor. 

Comentario (Francisco Coché). Una autoridad ancestral de otro país le preguntó a la autoridad 

ancestral de mi pueblo ¿Qué piensan de la educación el día de hoy, él respondió que nada y luego 

rápidamente dijo que no piensa nada porque esta educación es discriminatoria, nos folcloriza. 

Pregunta. Hay teorías que dicen que la deforestación fue la que causó el debacle de las grandes 

ciudades mayas.  

Respuesta. Lo más probable es que se haya debido a conflictos políticos. 
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Amado. ¿Cuál fue el papel de la mujer en la época de la conquista? Entre otras cosas, se habla 

mucho de la Malinche como la que ayudaba a poner nombres a los pueblos. 

Respuesta. Respecto a la Malinche, hay muchas leyendas. En realidad los españoles hicieron alianza 

con otros pueblos aprovechando que estaban enemistados con los Mexicas. Por ej., ahora 

descubrieron en el lienzo de Cuaquichola (en un museo de Puebla) que en realidad es una 

descripción de la conquista de Guatemala y se ven las alianzas entre españoles y pueblos locales. 

Preguntas (Leonel Requena): ¿Cuál sería la situación en Mesoamérica si no hubieran esas fuerzas 

externas? Y la segunda pregunta es ¿Cuál es la mejor estrategia para avanzar en Mesoamérica? 

Respuesta: Sin los agentes externos habría más superficie conservada (en los 60 inició la expansión 

de la ganadería, el banano, el algodón). Y relacionado con la segunda pregunta el gobierno debe 

entrar en acuerdo con las comunidades, acuerdos con la realidad al ver estos mapas que relacionan 

los bosques protegido y los territorios indígenas. 

Comentario (Francisco Coché): en el conflicto armado en Guatemala, las mujeres jugaron un papel 

central ya que son las que protegieron el conocimiento y la familia. 

Comentario (Antonio Mendoza): Felicitaciones a Silvel, y respecto al territorio dice que se va 

entendiendo cada vez mejor la diversidad cultural en el que estamos aunque se entenda de diferentes 

formas el territorio.  

Historia, cultura y conservación: Desarrollando una comprensión colectiva del 

concepto y de las prácticas de TICCA en Mesoamérica 

Presenta: Grazia Borrini-Feyerabend, Consorcio TICCA 

Esta presentación es interactiva y la idea es que les haré preguntas y ustedes me tratarán de 

responder: de las siguientes imágenes, ¿dónde fueron tomadas y qué similitudes encuentran o 

cosas en común les encuentran? Grazia muestra imágenes de una gran diversidad de hábitats y 

paisajes en lugares como Etiopia, Camboya, Turquía, Filipinas, Namibia, Japón, Guinea Bisau, 

Tailandia, Irán, Madagascar, China, Kenia, Australia, Marruecos y Guatemala, entre otros. 

Lo que tienen en común es que ¡todas hablan de TICCA! 

Pero, qué es TICCA? Primero hay que aclarar que no es un nombre para imponer sino una 

propuesta para nombrar un fenómeno similar a nivel global. Entonces TICCA es una abreviación 

para indicar los territorios indígenas de conservación y las áreas conservadas por pueblos indígenas 

y comunidades locales. Estos fenómenos similares que llamamos TICCA poseen tres características:  
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1. Comunidad y Territorio en relación fuerte y profunda   

2. Gobernanza, la capacidad/poder de facto de tomar y hacer respectar decisiones (institución 

de gobernanza eficaz) 

3. Conservación: el hecho que estas decisiones y prácticas conducen a la conservación de la 

naturaleza, incluyendo uso sostenible y restauración. 

 

Cuando se dan simultáneamente estas características entonces estamos hablando de TICCA ¿Están 

de acuerdo? ¿Creen que esto tiene sentido? 

Posteriormente, se muestran diferentes ejemplos de TICCA alrededor del mundo, por ejemplo 

manejo del territorio en Italia que ahora es Patrimonio Mundial, territorios muy grandes como 

Canadá, sitios sagrados, valles del Monte Everest que son TICCA de los Sherpas, montes sagrados 

en Himalaya, etc. 

Los TICCA conservan la naturaleza pero también dan seguridad al sustento de la gente de maneras 

específicas a cada contexto: 

 Conservan una gran variedad de ecosistemas, hábitats, especies y recursos genéticos, mantienen 

las funciones del ecosistema, y proporcionan conectividad en paisajes terrestres y marinos; 

 Son la base esencial de recursos, ingresos y en general de medios de vida, para millones de 

personas en el mundo 

 Su cobertura se ha estimado como mucho más grande que la de las áreas protegidas estatales 

(23% de la superficie terrestre contra 13%). 

Los TICCA dan cuerpo a la capacidad de las comunidades de adaptarse frente al cambio 

(resiliencia): 
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 Se basan en normas e instituciones "adaptadas al contexto", son hábiles en el manejo adaptativo 

y capaces de dar respuestas flexibles y relacionadas con su cultura 

 Se basan en conocimientos ecológico-colectivos, incluyendo el uso sostenible de recursos 

naturales y el mantenimiento de la biodiversidad agrícola, resistiendo la prueba del tiempo 

 Están diseñados para mantener los recursos esenciales para la subsistencia durante momentos de 

estrés y necesidad, por ejemplo, fenómenos climáticos severos, desastres naturales y guerras. 

 

Los TICCA son una ocasión de empoderamiento para pueblos indígenas y comunidades 

locales/rurales… y de orgullo para su juventud! Por ejemplo, aquí en este taller tenemos jóvenes del 

pueblo Itzá. 

 Desempeñan un papel crucial en asegurar los derechos de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales sobre sus tierras y recursos naturales, a través de la gobernabilidad -de jure 

y/o de facto, 

 Pueden ayudar a prevenir la migración urbana excesiva. 

 Constituyen la base de la identidad cultural y el orgullo de un sinnúmero de pueblos indígenas y 

comunidades locales en todo el mundo. 

 

Entonces, Grazia deja las siguientes preguntas al grupo: 

 ¿En la historia de sus pueblos indígenas o comunidades locales, existen instituciones, reglas 

y prácticas para la gobernanza y el manejo de los recursos naturales que ayudan a su 

conservación? 

 Pueden dar ejemplos?: 

Ejemplo 1. Belice. Por ejemplo, en Punta Gorda, la cultura garífuna antes del de que hubiera agua 

potable siempre íbamos a una poza y allá no estaba permitido hacer ruido o ensuciar. 

Ejemplo 2. Pablo Mis. Toledo, Belice. En nuestra cultura, en el área de Toledo se conoce el límite 

de la tierra de cada pueblo y dónde se pueden hacer las diferentes actividades, si se violan las leyes 

se dice al Alcalde y se hacen cumplir las reglas. 

Ejemplo 3. Francisco Coché, Lago Atitlán. En la orilla de los lagos se siembra el Tul desde hace 

mucho tiempo y los grupos dedicados a la siembra tienen su propio reglamento donde tienen 

sembrado el Tul, porque es nido de los peces, caracoles, de los patos, aves, allá no pueden entrar las 

instituciones sin permiso. Ahora los estudios científicos demuestran que esta especie es importante 

para el proceso de oxigenación del agua. Esto que estamos escuchando hoy, en este taller, me da 

esperanza porque significa que podemos aplicarlo con estos grupos.  

Ejemplo 4: Francisco Coché. En la comunidad de Chucmuc, cerca del Lago Atitlán, que fue 

destruida por el huracán en 2005 la gente fue trasladada y no nos iban a restituir las tierras donde 

nos quitamos pero logramos que nos la regresen. Ahora el gobierno he hecho un convenio con la 

cooperación andaluza y la cooperación lo que pedía es que tuviéramos título; el problema que 

vislumbramos es que si titulábamos las tierras se tenía el riesgo de que algunos compañeros 

vendieran su tierra. 
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¿Cuáles son las características y valores bien reconocidos de los TICCA en Mesoamérica? 

¿Reconocidos por quién? 

José Inés. El más reconocido es la delimitación de los terrenos, los pueblos conocen bien los límites 

de sus terrenos. 

Leonel Requena.  Los recursos naturales forman parte de la identidad de los pueblos, hay una 

conexión entre el bienestar de la naturaleza y el bienestar de los pueblos. 

 Cuáles son los menos reconocidos?  

Ludwing Palacio. Los valores intangibles (vida espiritual, cultural), son los menos reconocidos. 

Grazia. Lo que dice es verdad… en África hay misioneros de nuevas sectas cristianas que cuando 

llegan a lugares con bosques sagrados, van en la noche y tumban el bosque entonces le dicen a los 

de la comunidad que el dios que ellos llevan es más poderoso… y piden dinero. 

 Es claro que los TICCA están actualmente en peligro y verdaderamente amenazados. 

Algunas  de las amenazas más importantes son: 

Expropiación de tierras comunales: nacionalización, privatización, acaparamiento y creación de 

nuevas ANP. 

Desarrollo. Minería y extracción de combustible fósiles, tala y monocultivos como la palma de 

aceite, monocultivos forestales, pesca, dragado del mar, pastoreo y agricultura a escala industrial, 

desviaciones de agua y drenaje, urbanización e infraestructura. Extracción de recursos de forma 

ilegal. Pero también las formas de extracción legal, porque muchas minas tienen los permisos. 

Muchas veces hay que elegir la estrategia que mejor convenga a los intereses de la comunidad; ya 

sea que busquen los títulos de sus tierras para asegurar la tenencia o deciden mejor basarse en sus 

usos y costumbres para no entrar en el sistema. 

Guerras y conflictos violentos. Asentamientos de refugiados.  

Aculturación. Cuando vamos a la escuela, a la iglesia, cuando llegan a evangelizar, cuando 

entramos en el dilema de tener título o no y descuidamos nuestras raíces. 

Reconocimiento inapropiado de los mismos gobiernos. 

Cambio climático. Desastres naturales, condiciones climáticas externas. 

Las amenazas también pueden ser externas 

La más grande amenaza externa es el desalojo forzado de un pueblo de su territorio, frecuentemente 

resultado de los intereses privados y las decisiones del gobierno. Por ejemplo, las presas (como en 

Brasil) o la palma africana en Indonesia.  
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De las amenazas internas la más importante es la erosión del conocimiento, de las tradiciones, de las 

culturas locales, de los procesos en que los jóvenes aprenden de los viejos y peor aun la pérdida de 

las instituciones para manejar el territorio. Cuando esto se pierde se pierde el corazón del TICCA. 

Y en Mesoamérica ¿Hay amenazas? ¿Cuáles son las que están bien reconocidas? ¿Cuáles 

menos reconocidas?   Y ¿Cuáles serían las más importantes? 

Minería. Que está en todo el mundo y destruye toda la naturaleza y toda la cultura al entrar el dinero. 

La palma de aceite. Las empresas dicen que están reforestando el Petén pero es al revés, porque el 

aire que produce es caliente y contamina el agua como pasó hace poco que se murieron muchos 

peces en el río. 

Programas de gobierno, es otra amenaza ya que permite la entrada de programas de gobierno que 

destruyen los TICCA. 

Menos reconocidas:  

Falta de reconocimiento de los derechos sobre los recursos naturales.  

Envejecimiento de la población que tiene los derechos sobre el territorio y falta de interés y 

oportunidades por los jóvenes. 

¿Hay respuestas por los pueblos indígenas y comunidades locales? 

Efectivamente, alrededor del mundo mucha gente está respondiendo, desde organizaciones internas 

y desde su propio análisis, a través de la diseminación de informes y con transparencia, a través de 

acciones diplomáticas y también a través de acciones legales. Cuando esto no es suficiente también 

es común ver marchas y protestas para ejercer presión. Se hacen alianzas nacionales e 

internacionales. 

¿Qué quieren las comunidades? 

Los derechos colectivos de los recursos pero de acuerdo con sus propios sistemas y no por 

imposiciones, para gobernar sus dominios ancestrales y sus TICCA. 

También hay respuestas a través de políticas internacionales, aunque es difícil su implementación, 

hay avances desde hace al menos 15 años. 

A nivel nacional también los países están respondiendo aunque no de la mejor forma. A veces no 

hacen nada o establecen áreas protegidas convencionales. Aunque algunos pocos reconocen y 

apoyan, a través de respaldo legal, social y otras formas de apoyo. Por ej. en Australia más de 1/3 

parte de sus áreas protegidas son gobernadas por pueblos indígenas (Programa de ANP indígenas) 

en que dan apoyo para conservar el territorio a través de las leyes consuetudinarias, en Senegal hay 

una ley de descentralización que dice que pueden tener sus propias áreas conservadas; en Filipinas 
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una organizacional nacional decidió apoyar la solicitud para pedir a la asamblea el apoyo y 

reconocimiento a los TICCA, en Irán las tribus se unieron para apoyar los TICCA. 

En Mesoamérica los pueblos indígenas y comunidades locales defienden sus TICCA? 

¿Comprenden que hay un movimiento global para los TICCA, del que son parte? Y ¿Los 

gobiernos se dan cuenta de los valores y de las oportunidades que los TICCA pueden 

aprovechar en Mesoamérica? 

Cuáles oportunidades le parecen las más importantes y capaces de “salvar” sus TICCA? 

José Inés. El problema es cuando los países crean leyes solo para cumplir con los convenios 

internacionales y no hacen los reglamentos necesarios para hacer cumplir esas leyes. La solución es 

que sean los mismos pueblos los que se apropien. 

Felipe, a nivel de conceptos no hay un conocimiento en las comunidades aunque sí un 

reconocimiento de la importancia del territorio y la voluntad de defenderlo. Un dilema está si 

teorizamos o no…Si entramos en el análisis y escribimos (pero aquí cabe la pregunta de si estamos 

adaptándonos a lo que nos imponen), pero si no lo hacemos cuando los más grandes mueran se 

pierde el conocimiento. Un apoyo importante de parte del consorcio, sería una serie de análisis y 

discusión de gobernanza 

Antonio Mendoza. Tenemos que empoderarnos, no esperar a que los gobiernos reconozcan nuestro 

territorio. 

Julio. Apropiarse de la parte legal (revisar y analizar la carpeta legal, en México) hacer el 

ordenamiento territorial, por ejemplo la Alianza Selva Maya (entre ellos Noh Bec), ahora se 

aliaron con el instituto Tecnológico de la Zona Maya para abrir una escuela en la región y que los 

jóvenes tengan la oportunidad de estudiar. En general debemos utilizar la tecnología. 

Grazia: La hoja del corazón de los TICCA (tomar una hoja y escribir sugerencias prácticas) 

(parecido al parqueo) y escribimos cómo queremos salvar a nuestras TICCA (ideas, propuestas). 

Claudia Palafox. Lo que motivó a las comunidades fue el huracán, los incendios forestales, y la 

presión de PROFEPA. 

Ubicación de los casos emblemáticos de TICCA en Mesoamérica 

Continua, presentación Silvel Elías 

El bosque comunal María Tecún del pueblo K’iche’ de Totonicapán en Guatemala. 

Está ubicado en las montañas del pueblo K’iché de Totonicapán a 2500 msnm, tiene los índices más 

bajos de deforestación y tiene cerca de 20,000 ha de bosque de coníferas y latifoliadas. La tenencia 

de la tierra es resguardada por la organización territorial de los 48 Cantones. A pesar de los 

esfuerzos comunitarios fue convertida en Parque Regional Municipal Los Altos de Totonicapán, 
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pero la organización sigue dando mantenimiento y vigilancia porque además de 900 fuentes de agua 

hay varios sitios ceremoniales. 

Preguntas: 

Se le da un uso como ecoturismo?  

R: Sí, pero muy restringido. Hay una junta directiva que vigila fuertemente el bosque, hacen 

recorridos todos los días. 

Se ha hecho una valoración de servicios ecosistémicos?  

R: Si se ha hecho desde el punto de vista de investigadores de la ecología y economistas. Pero el 

más importante es que debido a que toda el agua de las comunidades viene de ese bosque, la gente 

dedica uno o dos jornales para hacer actividades de cuidado del agua. 

Grazia, algo muy importante es que cada año se toma un tiempo (en el caso de Totonicapán dos 

semanas), para recorrer todo el bosque. 

Silvel, esto se hace en muchas comunidades. En algunos pueblos, por ejemplo cada año le ponen un 

color diferente a los límites para demostrar que cada año se visitan los límites.  

Francisco. Es un mandato de los pueblos indígenas aunque no quiera la municipalidad. La autoridad 

ancestral ordena hacer los recorridos para ver si las fincas no han arrimado su colindancia y si es así 

lo resuelven inmediatamente.  

La montaña Visis Cabá del pueblo Ixil de Guatemala 

La montaña Visis Cabá del pueblo Ixil, está ubicada en el municipio de Chajul. El área boscosa tiene 

alrededor de 45,000 has y está compuesta por bosque nuboso ampliamente aprovechada por la 

comunidad, especialmente para la extracción de mimbre. En los años 90, la convirtieron en Reserva 

de Biosfera Visis Cabá creando conflictos con la comunidad. Sin embargo, 13 comunidades 

aledañas siguen cuidando los bosques. 

El Río Patuca y el pueblo Tawahka en Honduras 

Está conformado por un complejo de ecosistemas de bosques, humedales, montañas, laderas, ríos, 

lagunas y sabanas alrededor del rió Patuca una de las últimas reservas de bosque tropical. En este río 

el pueblo caza, pesca, recolecta, hace agricultura y la base de su trabajo es colectivo. El pueblo 

Tawahka se considera una cultura del agua. La conservación se ha mantenido gracias a los consejos 

de ancianos agrupados en la Federación Indígena Tawahka. Sin embargo, el gobierno declaró el 

Parque Nacional Patuca de 3764 km
2
. Actualmente, su principal amenaza son los megaproyectos 

hidroeléctricos. 

Comentario (Carmen). Se supone que la Reserva de la Biosfera Río Plátano, tiene una zonificación 

e implica que tiene una aceptación implícita de que hay gente. Entonces es contradictorio que haya 
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conflictos con la gente y las comunidades. Esto puede ameritar una demanda y una misión de la 

UNESCO para revisar.  

Respuesta/comentario (Silvel): muchas veces se declararon porque estaba de moda y había mucho 

dinero de la cooperación entonces se impusieron. 

El Territorio Mayagna Sauni Bas  

Famosa por ser de las primeras en ganar una demanda ante la OEA, Awas Tingni tiene cerca el 

llamado triángulo minero. Lo importante es que después de ganar se hizo la ley de tierras comunales 

y entonces tituló a nombre de pueblos indígenas grandes extensiones. Después de lograr el título se 

dan cuenta que hay gente externa dentro de los territorio (terceros) y el gran lío es resolver este 

conflicto. Podemos decir que cada territorio indígena titulada es un TICCA. Importante es que el 

logro en Awas Tingni es vinculante, o sea, otro pueblo puede usar hacer uso de la resolución. 

Este territorio tiene 432.41 km
2
 y se rigen por sistema de uso comunal. En 1991 se crea la Reserva 

de Recursos Naturales de “BOSAWAS” con 2 millones de ha. sobre el territorio de seis pueblos 

indígenas. La amenaza principal son las inversiones en minería. 

El Alto Chirripó, territorio Cabécar en la cordillera Talamanca, Costa Rica 

Originalmente, territorio de los pueblos indígenas Cabécar y Bribri, éste fue fragmentado con la 

declaración de reservas como la Reserva Indígena Alto Chirripó en la que dichos pueblos no tienen 

participación. El pueblo más numeroso es el Cabécar y el que hasta ahora mejor conserva sus 

tradiciones y el medio ambiente. Además de las reservas impuestas nuevas amenazas tienen que 

enfrentar como los megaproyectos de monocultivos, petroleros e hidroeléctricas. 

Grazia: Algo muy importante es que en Costa Rica se acaba de reconocer de manera oficial los 

cuatro tipos de gobernanza de ANP que reconoce la UICN. Es decir no solo pueden “participar” sino 

gobernar plenamente sus TICCA y es un gran avance para toda la región. 

Situación del fenómeno TICCA en Mesoamérica 

En general han sido mal reconocidos, la mayoría de las veces se han creado ANP sin consultar a los 

pueblos indígenas. Aunque podemos hablar de ciertos avances por ejemplo las regiones autónomas 

de Nicaragua, la Mosquitia Hondureña, las Comarcas Indígenas de Panamá (contradictoriamente no 

ha reconocido el Convenio 169 de la OIT) y las Tierras Comunales Q’eqchi’ de Guatemala y Belice. 

Amenazas sobre los TICCA 

Aunque hay una gran cantidad de amenazas y algunos ya los hemos visto, en esencia la amenaza 

más grande es la globalización y las políticas de estado que destruyen los valores culturales de los 

pueblos indígenas, que mercantilizan la naturaleza y promueven el cambio cultural 

Oportunidades para el fortalecimiento de los TICCA en Mesoamérica 
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Una es que demuestra que son experiencias de conservación únicas, el desarrollo debe tener un 

enfoque para que la gente decida por si misma lo que quiere hacer: en términos de gobernanza los 

TICCA tienen mucho que ofrecer con sus ejemplos, otro es respecto al cambio climático porque los 

TICCA son todo lo contrario al desarrollo globalizador, luego en términos de agrobiodiversidad 

por supuesto que los TICCA son el lugar donde se han conservado y siguen conservando y 

evolucionando la enorme diversidad de cultivos y junto con esto tenemos el conocimiento 

tradicional que está relacionado con la gobernanza y son espacios de participación, diálogo y 

consenso. 

Recomendaciones para fortalecer los TICCA 

Fundamentalmente, se tienen que reconocer los derechos territoriales, de igual manera los estados 

deben reconocer legalmente la existencia de los TICCA, aunque eso pueda ser ambiguo en el 

sentido de que lo que no se quiere es que estos espacios sean cooptados por el estado, luego existe la 

necesidad de que existan mecanismos que reconozcan el amplio conocimiento biocultural, hay 

varios ejemplos de comunidades que han sido saqueadas por la biopiratería y finalmente apoyar los 

procesos de gobernanza. En este sentido apoyarse en los convenios internacionales. 

Podemos concluir que a lo largo de la historia, los PI han mantenido una relación más armoniosa 

con la naturaleza. Otra cosa, es que hace 10 año no se podía hablar de conservación comunitaria 

porque todos decían que los indígenas eran culpables de la destrucción de la naturaleza y eso poco a 

poco está cambiando y se empieza a reconocer el esfuerzo de las comunidades y lo que se necesita 

es el reconocimiento de los derechos colectivos, reconocer a los pueblos indígenas de acuerdos 

a sus costumbres. Sin eso no hay avances. No solo decir que si existen los indígenas sino darles las 

herramientas para que vivan de acuerdo a sus costumbres. 

Discusión/participaciones 

Pregunta (Carmen): ¿Qué implicaciones reales tiene que en cierto países hayan regiones 

autónomas? 

R: En Panamá las comarcas son realmente autónomas, tienen su propio parlamento. El estado tiene 

que consultar a las comunidades.  

Comentario (Taghi): Los avances no son gratuitos se deben a luchas que luego no se llegan a saber 

y a valorar. 

R: En Guatemala la firma de los acuerdos de paz incluyó acuerdos que nunca se cumplieron pero de 

allá vienen los avances. En El Salvador también el avance se debe a la lucha armada. 

Pregunta (Leonel Requena): Si puede ampliar lo que mencionaba acerca de cómo las comunidades 

pueden contribuir a revertir el cambio climático. 
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Silvel. Se ha dicho que el cambio climático afectará principalmente a las comunidades. Sin embargo, 

ahora los gobiernos están creando políticas para combatir el cambio climático. En este sentido los 

TICCA tienen una multiplicidad de técnicas y estrategias de adaptación que pueden poner al 

servicio de todo el mundo para adaptarse o mitigar el cambio climático. 

Grazia. Sobre este punto, los TICCA tiene una inmensa variedad de instituciones de gobernanza 

especificas a sus territorios, que se dan cuenta fácilmente de los cambios y pueden cambiar a 

menudo las reglas para adaptarse… a diferencia de los gobiernos que hacen políticas para todo un 

país que tal vez no se aplican bien a un territorio particular…. 

Trabajo en grupo por equipo país: mapas parlantes de TICCA y estrategias 

nacionales  

El trabajo consiste en: 

 Identificar en el mapa del país los TICCA existentes según el grado de acercamiento a las 3 

características de un TICCA, la identificación se realiza con colores: amarillo (potenciales), 

naranja (con debilidades) y rojo (presentes y fuertes),  

 Identificar las principales amenazas y oportunidades para los TICCA  

 Definir 3 iniciativas a nivel de país para iniciar, mejorar y/o fortalecer los TICCA.  

El resumen de los trabajos se presenta a continuación: 

Belice 

Para el equipo de Belice el nombre que define mejor a sus TICCA es Sitios de Patrimonio 

Comunitario 

Light Yellow Orange Deep Red 

SATTIIM Gra Gra Lagoon Community 

Baboon Sanctuary 

Spanish Creek Rio Blanco Cockscomb Basin 

Wildlife Sanctuary 

Crooked Tree Forest and Marine Reserves 

areas of Caye Caulker 

  

Swallow Caye San Miguel (Car Sa Nima)  

Aguacate Billy Barquedier National Park  

Five (5) Blue Lake   

Krooman Lagoon   

Bocawina National Park   

Agua Caliente Wildlife 

Sanctuary 
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Amenazas 

 Interferencia política 

 Falta de buenos liderazgos, gobernanza y responsabilidad. 

 Falta de reconocimiento de los derechos indígenas. 

 Fracaso en la implementación de los derechos  a las tierras mayas ordenada por la corte. 

 Falta de apoyo comunitario 

 Desacuerdos al interior de las comunidades. 

Respecto a los desacuerdos comunitarios: el sueño es tener una red de comunidades trabajando 

por los mismos objetivos. 

Oportunidades 

 39 villas mayas en las que hay la oportunidad de trabajar. 

 Existencia de comunidades manejando sus áreas protegidas, como: Musses Creek, Belizer 

River Valley (Creole Conserved Areas), Sapodilla Caye GArifuna Shared Marine 

Conservation, Barranco y Cerro Hill. 

Reconocimiento 

 Se requiere reconocimiento nacional 

 Reconocimiento a nivel local que permita a las presentes y futuras generaciones mantener 

una identidad donde la conservación es parte de nuestro patrimonio y herencia cultural. 

 Reconocimiento de nuestras prácticas comunitarias y filosofía y principios para conservar 

 Gobernanza 

Apoyo esperados para los Community Heritage Sites 

 Modelaciones 

 Pilotajes 

 Capacidad de construir 

 Apoyo técnico y financiero 

 Conciencia a nivel nacional de la filosofía indígena como algo integral para la conservación. 

Surinam 

El equipo de Surinam pone como prioridad principal lograr el reconocimiento formal (en el mapa de 

abajo cada punto rojo es un punto donde se sabe que hay el concepto de TICCA). 
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Amenazas 

 La legislación de Suriname que no apoya el proceso 

 La industria extractiva 

 El turismo es una amenaza fuerte en Surinam 

Grazia. ¿Porque es una amenaza el turismo? 

R: entre otras cosas cuando los turistas llegan a un área indígena se requiere muchos cuidados como 

la basura que pueden dañar al TICCA.  

Oportunidades 

 Un lugar de valor histórico con gran potencial es Cordon Pad (un camino creado para 

perseguir a indígenas y esclavos cuando  escaparon  durante la colonia). 

 Coronie Swamp, es una reserva de agua dulce de 250 mil ha. 

 Otros TICCA tradicionales: Galibi, Tapa Watra, Werephai, Akijo Ituro, Wonotobo, Kaburi 

Creek, Mapane. 

Reconocimiento formal 

 Como ya se ha mencionado para Surinam, el reconocimiento formal de los territorios 

indígenas y tribales conduciría a un reconocimiento nacional formal de los TICCA. 

 No necesariamente deseamos el reconocimiento internacional, aunque puede conducir a un 

mayor apoyo (financiero y técnico). 

 Más bien, la pregunta es: ¿Cómo puede el Consorcio contribuir al reconocimiento formal? 

Pregunta (Taghi). ¿Porque consideran que el reconocimiento internacional no es tan necesario? 

Nosotros creemos que estar reconocidos internacionalmente ayuda aunque el gobierno no nos 

reconozca, ya que la comunidad internacional te está reconociendo debemos aprovechar.  
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R: La razón principal es porque ahora nos interesa el reconocimiento nacional y en eso estamos 

concentrados, y la otra cuestión es que tenemos reconocimiento internacional, ahora necesitamos el 

reconocimiento nacional. 

Comentario (Taghi). Lo que necesitamos es que reconozcan las áreas conservadas no las áreas 

protegidas. Creo que esa es la clave y es donde está la confusión. 

Iniciativas 

 Un inventario/evaluación  nacional de los TICCA potenciales 

 Estrategias de comunicación para posibles iniciativas de TICCA. 

 Apoyo (fortalecimiento de las capacidades) para líderes tradicionales y comunidades. 

Estrategias  

De nuevo, lo principal es el reconocimiento legal de los derechos territoriales de los pueblos 

indígenas y tribales. 

Objetivos 

 Reforzamiento de las capacidades de autogobernanza 

 Reforzamiento de las capacidades de líderes tradicionales y de comunidades 

 Reforzamiento del territorio, incluyendo el manejo del medio ambiente, que incluye TICCA 

demostrativas (pilotaje) 

 Reforzamiento de la cultura y de las prácticas y conocimientos tradicionales 

México 

En México las principales amenazas son: 

 Pérdida de cultura (lenguas indígenas) 

 Pérdida del territorio 

 Pérdida de biodiversidad 

 Uso de agroquímicos 

 Migración y desempleo. En el caso de la Península de Yucatán la migración se da hacia los 

polos turísticos (Cancún, Playa del Carmen, Tulum, etc.) y también a los Estados Unidos. 

 Asociado a todo lo anterior está el empobrecimiento masivo de las comunidades. 

 Sistema educativo inadecuado e inducción al consumismo. 

Oportunidades 

 Recuperación de la cultura 

 Gestión local 

 Pertinencia comunitaria, orgullo local 

 Proyecto de largo plazo 
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 Mejor calidad de vida 

Reconocimiento 

 A nivel local 

- Importancia del territorio 

- Reconocimiento por las autoridades municipales 

 A nivel estatal 

- Desarrollar una política para el fomento de áreas de conservación de las comunidades 

- Formar corredores de áreas de conservación en el estado. 

 A nivel nacional 

- Establecer una categoría para las áreas comunitarias que convergen con las ANP 

- Fortalecer redes por estado. 

- Reconocer a las comunidades que están realizando manejo, uso y conservación. 

Iniciativas 

 Difusión de la importancia del reconocimiento de las áreas de conservación comunitaria 

 Intercambio de experiencias entre TICCA 

 Construcción de redes 

 Establecer una estrategia de desarrollo más adecuada a las comunidades 

Objetivo general de la estrategia 

 Fortalecer las áreas de conservación comunitaria en México 

Objetivos específicos 

 Regionalizar las áreas de conservación comunitaria 

 Promover la gobernanza en las áreas de conservación comunitaria 

 Establecer una red de comunidades de conservación comunitaria en la Península de Yucatán. 

Guatemala 

El equipo de Guatemala argumenta que la palabra TICCA no representa el pensamiento de todos los 

pueblos que conviven en Guatemala, por lo que proponen que se use el término: territorios 

gobernados por pueblos indígenas y comunidades locales Qanan Ulew. 

Debido a que el equipo de Guatemala tenía varios participantes, se dividió en dos grupos para este 

ejercicio: la región norte y la región occidente. 
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En el mapa,  

o El rojo significa que hay buenas experiencias, 

o Amarillo es la Cadena Volcánica, 

o En blanco están las fincas, 

o En naranja, área de experiencia regular con 

muchos incendios y tala. 

o Café, explotación minera 

o Verde, palma africana 

Otras amenazas, el narcotráfico 

 

Guatemala Norte  

En el mapa,  

o Naranja, TICCAS probables 

o Amarillo, pocos TICCA 

o En rojo, amenazas 

o Azul, oportunidades 

 

 

 

Oportunidades 

 El tratamiento del tema TICCA a nivel internacional 

 Reconocimiento de la gobernanza de los pueblos indígenas sobre sus territorios 

 El Convenio 169 

 Redes como forma de articular los pueblos 

 Las propuestas de leyes desde los pueblos indígenas y sociedad civil 

 Iniciativas de energías renovables comunitarias (hidroeléctricas, eólicas, solares). 

 Integración de un equipo multidisciplinario del consorcio nacional. 

 Territorios gobernados por comunidades indígenas y locales 

 TICCAS posibles nuevos 

 Comunidad de Chapayal  (San Luis Petén) el  consejo de ancianos están tomando 

muchas decisiones y es una buena oportunidad. 

 Cooperativa Uaxactun, están trabajando con la ACOFOP, tienen otras concesiones 
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Iniciativas urgentes 

 Plan de trabajo del Consorcio Nacional 

 Participación en procesos de transformación del país  como pueblos indígenas.  

 Legislación específica que reconozca la gobernanza de los pueblos indígenas. 

 Alianzas nacionales e internacionales. 

 Declaración de territorios de Momostenango, Santa Catarina, Atitlán, etc. como TICCA 

 Transformar el Consorcio como un Movimiento de los pueblos indígenas sobre 

gobernanza del territorio. 

 Articulación con otros pueblos a nivel Mesoamérica. 

 Implementar un sistema de comunicación interactiva. 

 Implementar un sistema de alerta y apoyo a comunidades y líderes  que luchan por la 

gobernanza territorial. 

Amenazas específicas para el Petén 

Conflicto interno (en el caso de Manos Unidas) hay un grupo que quiere que la tierra se divida y que 

cada quien tenga su propia escritura, aunque la mayoría hasta ahora está del lado de que siga siendo 

comunal.  A nivel local se ganó legalmente la opción de mantener el territorio, sin embargo los 

contrarios apelaron y el caso se fue  nivel nacional. Hasta ahora se está esperando la resolución pero 

desafortunadamente el que era abogado del grupo resultó electo como magistrado de manera que 

está utilizando sus influencias para beneficiar de un lado. El riesgo de perder el caso es que está 

rodeado de plantaciones de palma africana de manera que si se parcela el terreno se introducirán los 

que tienen interés en plantar la palma. 

En el caso de BioItzá, la municipalidad vendió 22 manzanas a un finquero a pesar de que es una 

reserva. La diferencia del ejido en Petén con México es que aquí el municipio es quien tiene la 

propiedad de la tierra ejidal. 

El Salvador 

Para el Salvador es más adecuado utilizar el nombre de Áreas de Conservación Comunitaria para 

referirse a sus TICCA. 
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Amenazas 

 Enfoque de desarrollo neoliberal  

 Deslegitimar comunidades locales 

 Cambio del uso de suelos 

 Certeza jurídica de las áreas de conservación 

 Cosmovisión occidental 

 Mucha deforestación ampliada por las sequías de los últimos dos años. 

Oportunidades 

 Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas  

 Recuperación y revalorización del conocimiento ancestral (agricultura, pesca, medicina, 

gobernanza, espiritualidad, artesanías, cosmovisión) 

 Garantizar la sostenibilidad ambiental de los recursos naturales de los territorios TICCAS 

 Metapan, es donde se han identificado oportunidades de ANP 

 La particularidad del occidente es que participan los nahuas pipiles 

 El Salvador no tiene grandes ANP, solo la reserva de biosfera del Trifinio y el Imposible 

Barra de Santiago, pero son buenos ejemplos. 

Reconocimiento de los TICCA 

 Primero, reconocimiento local, nacional, regional e internacional 

 Los diferentes reconocimientos son necesarios siempre sin exclusión 

 Es necesario el apoyo social, técnico y organizativo fundamentalmente  

 Los recursos financieros pueden ser una amenaza para la gobernanza local sino hay 

transparencia y buen manejo y si no está basado en una necesidad bien identificada y 

planificada. 
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Iniciativas urgentes 

 Campaña de comunicación para dar a conocer los criterios de TICCA 

 Realizar procesos de formación  y capacitación sobre los TICCA en El Salvador  

 Inventario de las áreas que cumplan con los criterios de territorios y comunidad, 

capacidad/poder de facto, buenas prácticas de conservación de la naturaleza, que muestren la 

gobernanza local.  

 Acciones de incidencia para el reconocimiento de los TICCA  

Objetivo general: 

Promover y fortalecer las experiencias te TICCA  en El Salvador 

Objetivos específicos: 

 Diseñar una campaña participativa 

 Elaboración de inventario  de las TICCA 

 Realizar acciones de incidencia para el reconocimiento de los TICCA 

 

Día 4. Miércoles 6 de abril 

Visita de campo a la Cooperativa Manos 

Unidas 
El miércoles 6 de abril se definió para realizar una 

visita de campo a la Cooperativa Agropecuaria 

Manos Unidades, ubicada en el municipio de 

Sayaxché, en el departamento de Petén, en la 

cuenca del río la Pasión, exactamente a 85 km de 

Flores, cabecera departamental. El recorrido se 

realizó por carretera y el último tramo mediante 

lanchas. 

La visita consistió en dos momentos: primero, la 

visita a las parcelas de uno de los socios, y segundo 

una plática con una parte importante de los miembros 

de la organización. 

Es importante mencionar que todo el grupo fue muy bien recibido, con un jugo de piña para luego 

trasladarse al bosque. Se llegó a la orilla de un manantial desde donde se platicó una parte del 

manejo y algunos antecedentes de la cooperativa. En el recorrido se pudo ver los sistemas 

agroalimentarios, principalmente maíz, frijol y calabaza. Además de ganadería a pequeña escala; 

también aprovechan palma de huano para el techo de las casas. No existe un área común, ya que 

desde los años 80 la cooperativa decidió repartir a 1 caballería (45 ha aprox.) a cada miembro. 
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De esta manera cada socio decide cómo manejar su fragmento, aunque en general la mayoría tiene 

partes importantes de bosque (estiman que 40% del bosque sigue en pie además de fragmentos de 

“uamil” que son los fragmentos en proceso de regeneración). Los fragmentos alrededor de los 

arroyos se cuidan para conservar el agua. Alrededor de Manos Unidas ya todo son plantaciones de 

palma africana, por lo que la división de la comunidad junto con la presión de las empresas que 

siembran la palma, constituyen la principal amenaza. 

Comentario (José Inés y Julio): Es importante manejar la basura ya que durante el camino y en la 

orilla de la laguna hay basura. También es importante capacitarse para hacer un uso más eficiente de 

la madera. Esto porque se ve que se han tumbado árboles grandes y no son aprovechados en su 

totalidad, generando desperdicios y por lo tanto pérdidas. 

Comentario (Francisco Coché): Nos han comentado que las empresas querían usar estos arroyos 

para verter sus desperdicios. Por lo tanto es vital el esfuerzo de estas familiar que están defendiendo 

su territorio. 

Después de la comida en uno de los lugares públicos de la comunidad, se realizó la reunión 

comunitaria: 

 El Sr. Martín Hernández, presidente 

de la cooperativa Manos Unidas nos 

narra parte de la historia y 

organización actual: así, sabemos que 

fue fundada con el apoyo del padre 

Tomas Melville, quien tenía contactos 

en el gobierno que fue quien dijo 

dónde habían  tierras disponibles.  El 

territorio colinda en el sur con el área 

protegida “Dos Pilas”, al este y Oeste 

con monocultivos de palma africana, al 

norte con la laguna San Juan Acul y el 

río la Pasión. 

La cooperativa está integrada por 78 asociados y asociadas organizadas jurídicamente bajo la figura 

de Cooperativa, con 950 habitantes indígenas de la etnia Quiche y Mam, originarios del 

departamento de Quetzaltenango y Huehuetenango. Aunque en el origen el nombre se debió a la 

unidad y cooperación mutua que existía entre las familias actualmente dicha cooperación se va 

perdiendo a consecuencia de la imposición de un modelo capitalista a través de la educación, 

religión, medios de comunicación y tecnología.  
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Posteriormente a la creación y 

delimitación de la Reserva de la Biosfera 

Maya, Manos unidas queda dentro de la 

zona de amortiguamiento de la Reserva 

sin la consulta y participación previa a las 

comunidades. Siendo que la Reserva es 

una estrategia para reducir la presión y el 

resguardo de las áreas  protegidas del 

departamento es inadmisible que a su 

interior se lleven a cabo la explotación de 

petróleo, megaproyectos turísticos, 

plantaciones de palma africana y ganadería 

extensiva. 

Ahora su principal problema es la división generada por un grupo de miembros que quieren titular 

las tierras. 

¿Qué necesitamos? 

De parte del Sr. Daniel, expresan su necesidad de proyectos de ganadería sostenible y piscicultura 

como estrategias para tener recursos económicos complementarios para la subsistencia. 

Específicamente, se requiere tener pastos en potreros mejorados para reducir la presión al bosque. 

Antes había más peces en la laguna, sin embargo con la contaminación de las plantaciones de palma 

murieron miles de peces. 

Propuesta de incentivo para conservar el bosque y su manejo por parte del Sr. Jorge Vicente.  Esta 

es otra necesidad, para poder proteger el bosque ya que hasta el momento se tiene poca capacidad 

para vigilar el bosque. Actualmente, la gente de alrededor entra a cazar, invaden y roban los 

cultivos. También se podrían formar guardabosques y reforzar a los comités que ya existen. 

Comentarios y preguntas: 

Felipe. Fomentar el mercado comunitario y reforzar sus sistemas de gobernanza contra la palma 

africana. 

José Inés y Ludwig. Es importante profesionalizarse. Es decir que la cooperativa tenga procesos de 

fortalecimiento de las capacidades en el que involucren de forma importante a los jóvenes. De esta 

manera dejan de depender de los técnicos externos. 

Grazia. ¿Cuáles son las normas más importantes? 

Francisco Coché: Cuando se habla de normas les cuesta a las comunidades responder porque los 

compañeros no manejan los términos occidentales. Pero la mayoría de las cosas que hemos 

escuchado, tal como su organización interna son las normas que les ha permitido subsistir. 
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Grazia. Es importante que ya no usen tanto platos y vasos desechables porque tarda mucho tiempo 

(al menos 300 años) en degradarse y por lo tanto es mucha contaminación. 

Pregunta. ¿Han recibido apoyo de alguna institución o del gobierno directamente? 

R: De parte de los responsables de la ganadería del país pero casi no llegan, también en 1995 

recibimos apoyo de parte de GIZ. 

Andrés. ¿Ha cambiado su vida respecto a cómo estaban en Quetzaltenango y Totonicapán? 

R: Efectivamente, en principio porque allá no teníamos tierras, también tenemos escuelas aquí. 

Carmen. Desde mi experiencia, respecto al problema legal, el proceso de implantación de 

actividades extractivas como la palma africana destruyen las formas de vida. En Bolivia las áreas 

comunitarias desaparecen por lo que deben defender su territorio, en este sentido deben de buscar 

asesoría. Por ejemplo, Lizeth, como abogada puede dar elementos. En este sentido propongo ideas 

que den luz al cómo dar seguimiento a todo lo que hemos hablado en este taller y no quede solo 

como una bonita experiencia. 

Lizeth. En este sentido si se pierde el siguiente nivel de juicio en el que se está en Guatemala la 

opción es ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al gobierno por 

vicios en el proceso y lo que pueden ganar es que se repita el proceso sin esos vicios. La otra 

cuestión es que no es una comunidad indígena la que está siendo violentada sino una cooperativa y 

por lo tanto una empresa con conflictos internos por lo que la mejor opción es la conciliación. 

Grazia. Como comunidad, pueden darse cuenta que pueden crear reglas efectivas para manejar sus 

recursos de manera colectiva, en el momento que logren eso ustedes pueden ser parte de un 

movimiento de conservación a nivel internacional y ser hasta ejemplo de reconstrucción de la 

comunidad de manera que demuestren que no es solo el dinero lo que puede mantenerlos juntos. 

Algo que es vital es involucrar de forma más directa a los jóvenes y a las mujeres. 

Francisco. Pensando en la idea de seguir por la vía legal, hay que pensar que muchas veces 

perdemos más que por justicia por la fuerza que tiene el gobierno. Entonces la mejor opción es 

regresar a nuestras formas ancestrales de gobierno y gobernanza, a través del consejo de ancianos, 

de los principales, etc. 

Agradecidos y cansados nos despedimos para regresar a San José por la tarde noche, para continuar 

con las actividades programadas. 
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Día 5. Jueves 7 de abril 

Para este día quedó electa como presidenta Claudia Palafox de México. La primera actividad 

consistió en una ceremonia maya.  

Recuperación del aprendizaje en la Cooperativa Manos Unidas 

Para el ejercicio de recuperación del aprendizaje en la Cooperativa Manos Unidas, los participantes 

se dividieron en grupos para responder 3 preguntas. Grazia, fue la encargada de dar las 

instrucciones, dejando claro que en el ejercicio había “una pequeña trampa” (Ver siguiente Tabla). 
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 Equipo 1 (México, 

Guatemala, El 

Salvador) 

Equipo 2 

Guatemala y México 

Equipo 3 

Belice, Surinam y 

Guatemala 

Es una TICCA 

Si/No 

 

Sí. Debilitado No Si 

¿Por qué? Cumple indicadores de 

TICCA 

- Hay un gobierno 

- Hay una comunidad 

(pueblo indígena y 

riqueza cultural) en 

un territorio 

- Tiene poder y control 

(desde hace 50 años). 

Aunque tuvieron 

influencia ideológica 

de la iglesia católica, 

prevalece su 

identidad. 

Tiene buenas prácticas 

- Producción y 

conservación 

- Distribución 

territorial 

-  

No existe un área común con la 

que se vincule la comunidad. 

Tienen gobernanza sobre el área 

urbana. 

Hay un territorio 

Hay una comunidad 

aunque varios no quieren 

vivir bajo esas reglas y no 

hay normas que los 

“obligue”. No tienen 

mecanismos de gobierno 

tradicional solo su 

gobierno cooperativo. 

Tienen recursos naturales 

pero no hay planes claros 

de protección, nada 

garantiza que las 

corrientes de agua se 

mantengan, la tenencia 

legal está en riesgo. 

Recomendaciones  Fortalecer las normas 

 Acompañamiento, 

técnico, legal y 

espiritual 

 Fortalecimiento de 

capacidades 

 Fortalecer el sistema 

de gobernanza desde 

la identidad 

 Revisar objetivos 

 Esta debilitado, 

porque no se basó en 

la cosmovisión son 

en elementos nuevos 

occidentalizados. 

 Reconocer el valor de los 

recursos naturales 

 Dedicar áreas de conservación 

 Fortalecer la estructura 

comunitaria 

 Ordenamiento territorial 

 Redes de apoyo 

 Acompañamiento/facilitación 

 Pertinencia 

 Revisar y fortalecer su proceso 

formal. 

 Tener una clara 

estructura de gobierno 

(mejor si la estructura 

tradicional que trajo). 

 Plan de largo plazo de 

gestión de uso de la 

tierra (plan de manejo 

forestal basado en un 

gobierno, normas y 

prácticas, tradicionales. 

 Documentar la historia 

de la comunidad, 

Conciliar entre lo que es 

cooperativa y 

gobernabilidad 

indígena. Solo tienen en 

vista el desarrollo 

económico inmediato. 

 

El tercer equipo dice que hace falta un tipo de gobernanza tradicional. La pregunta que le hacen es 

que un TICCA, incluye comunidades locales, por lo tanto no necesariamente hace falta autoridades 

tradicionales sino mecanismos de gobernanza claros y funcionales. 
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Max. Creo que el concepto de TICCA se centra mucho en el la cuestión de conservación.  

Respuesta/comentario de Taghi. Es verdad que el nuevo mundo se ha acostumbrado a ver áreas 

conservadas por los indígenas y si no estaban conservadas desaparecía la comunidad. Y hasta la 

gente indígena  ha adoptado las nuevas formas opresivas, cuando veo el territorio  de ayer (Manos 

Unidas) sí hay pueblos indígenas pero de otros lados (Totonicapán y Xela) no son indígenas de aquí, 

son invasores, desplazados por el mismo gobierno de Guatemala, se identifican indígenas en este 

territorio, pero en realidad son invasores. No veo entonces un TICCA. Ahora es un área conservada 

parcialmente, no es una TICCA. Porque, por ejemplo, cuando la comunidad crezca se va a tener que 

repartir el territorio y va a desaparecer. Entonces, incluso como área conservada solo es 

parcialmente conservada. Para mí es como un área conservada parcialmente pero no necesita 

cumplir con el criterio de indígena. Hay que preguntarse si una cooperativa se presta para ser de 

verdad un TICCA? Porque en realidad es una modalidad capitalista. Es una empresa.  

Oswaldo. Primero, habría que ver si ellos se reconocen. Luego, el pueblo nativo somos nosotros 

(pueblo Itzá), pero hemos perdido elementos cruciales de nuestra cultura aunque seguimos en 

nuestro territorio. La otra cuestión es qué es pueblo local, porque hasta ahora hemos discutido los 

aspectos de comunidad indígena y como comunidad local también puede ser un TICCA. 

Leonel Requena.  A nivel local hay que ver las actividades específicas, los indígenas han protegido 

desde siempre, debemos hacer un análisis de oportunidades y riesgos de los TICCA, debemos ver 

desde el punto de vista nacional, pero también local. Y proyectando cómo se quiere ver en el futuro. 

La pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad? El problema es cuando 

interviene el ser humano… la otra cosa es qué derecho tenemos nosotros de juzgar si es o no un 

TICCA, ellos deben decidir. Si ellos son cristianos, pueden tener la idea de dominación de los 

recursos naturales, en cambio si vemos la naturaleza como madre entonces si cuidaremos de manera 

más efectiva. 

Francisco Coché. Desde el punto de vista occidental nadie te puede decir si eres o no indígena. No 

necesitamos que los actores externos y el gobierno nos digan si somos o no. Entonces no podemos 

decir si son indígenas o no porque cambiaron su lugar de origen. 

Clara Colop. Debemos tener cuidado al lanzar las ideas, no deben ser ofensivas (no le hemos dado 

la palabra a los compañeros de Manos Unidas). Desconocemos porqué se movieron. Para mi ellos 

no son invasores (hay que cuidar el vocabulario). 

Grazia. ¿Se acuerdan que les dije que entre las preguntas había una trampa? todos lo descubrieron. 

Y eso es que, nadie puede decir si es o no es un TICCA, si no la comunidad misma. Nadie puede 

decidir desde afuera. Se pueden dar consejos, pero nadie de fuera de la comunidad puede decir y 

decidir por la comunidad. Pero con estas cuestiones se han identificado preguntas y asuntos muy 

importantes. 
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Pablo Mis. Es un truco muy serio para las comunidades, pero también estamos diciendo que 

cualquiera puede definirse como TICCA y estamos dando las bases para que cualquiera lo haga. 

Hay que tener cuidado. 

Amado. Creo que todo el territorio mesoamericano es indígena y nos han enseñado a administrar y 

gobernar bajo otros sistemas. Si lo analizo técnicamente, no hay TICCA, pero si lo veo desde mi 

pueblo si son TICCA pero hay que recuperar las antiguas denominaciones y ya no cooperativa, 

fundación u ONG. 

El Consorcio TICCA y la 

Iniciativa Global de Apoyo 

a los TICCA 

Presentado por: Dr. Taghi Farvar 

 Basado en los 

movimientos que han 

promovido la equidad en 

la conservación y la 

promoción de políticas 

internacionales a favor de 

los TICCA 

 Creado en 2008 y 

constituido legalmente en 

Suiza en 2010 como una 

asociación global, basada en sus miembros 

 La Misión del consorcio es:  promover el apropiado reconocimiento y apoyo a los TICCA 

 Miembros: federaciones, organizaciones de PI y CL y ONG de apoyo  (94 hoy en el mundo 

de más de 55 países) 

 Miembros honorarios: más de 200 individuos con capacidades y compromiso. 

 Socios: Secretariado del CDB, UICN PMAP (GPAP), PNUD/FMAM/PPD, CMMC 

(WCMC) del PNUMA, TCF (El Fondo Christensen), GIZ, Fundación Swift. 

 Personal semi-voluntario: cerca de 24 personas basadas en 20 países,  sin oficinas, trabajan 

con base en los miembros, comunicándose por Internet 

 Coordinadores y el staff son personal auto-dirigido, apoyado y coordinado pero nunca 

“siguiendo instrucciones”. 

El trabajo se realiza con un “estilo innovador”, a través de miembros y miembros honorarios y el 

impulso de los coordinadores generales. Todos basados en tres principios: confianza, flexibilidad y 

frugalidad. 
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Órganos del Consorcio: 

 Asamblea General 

 Comité Directivo 

 Auditor de Cuentas 

o Se busca que las decisiones se tomen por consenso  o por votación de los Miembros 

o Estatutos & Guía Operacional & Informes Anuales disponibles en la web  

o Importantes esfuerzos para compartir información en 3 idiomas (Inglés, Español, Francés) 

o Principales financiadores: El Fondo Christensen  y PNUD. 

Las acciones se dan en tres niveles:  
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Iniciativa Global de Apoyo a los TICCA (GSI) 

o Apoyo a las actividades locales y nacionales de TICCA en 26 países 

o Asesoría para otros socios en el programa GSI sobre los TICCA, especialmente para 

“estrategia nacional de apoyo a las iniciativas” 

o Intercambio de conocimiento y fortalecimiento de capacidades 

o Seguimiento de Sidney 2014 y eventos del CDB como la COP13 

o Automonitoreo y documentación de los TICCA 

 Internacional Nacional Local 

Propósito Mejor 

reconocimiento y 

apoyo a los TICCA 

 

 

 

Comprometer a la 

sociedad y líderes para la 

promoción de 

legislación, políticas y 

prácticas apropiadas 

Autoconciencia y 

fortalecimiento de los TICCA, 

aumentar capacidades, 

seguridad, resiliencia, auto-

determinación. 

Iniciativas • Publicaciones 

• Notas de política 

• Presencia en las 

COP y otros 

eventos 

• Intercambios 

regionales e 

internacionales 

entre PI y CL 

• Organización de 

eventos durante 

congresos y 

convenciones 

• Desarrollo y 

fortalecimiento de 

redes 

• Talleres de 

fortalecimiento 

• Promoción de 

organismos técnicos 

y responsables de 

políticas 

• Informes sobre 

opciones de leyes 

• Inventarios y 

registros nacionales 

de TICCA 

• Incorporación de 

nuevos miembros 

 

• Procesos de base 

(discusiones, auto-análisis, 

video y foto-historias) 

• Análisis de problemas y 

oportunidades, desarrollo de 

iniciativas para fortalecer y 

restaurar TICCA  

• Inscripción de los TICCA 

en el Registro PNUMA 

WCMC 

• Comunicación (ej., radios 

locales) 

• Grupos de jóvenes para los 

TICCA  

• Auto-monitoreo de los 

resultados de conservación, 

fortalecimiento de los 

medios de vida y vitalidad 

de la gobernanza 
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La evolución de las políticas internacionales de conservación acerca de la 

gobernanza de las áreas protegidas… y conservadas. 
 

Presenta: Carmen Miranda  

De acuerdo con la UICN, la 

gobernanza  se refiere a las 

interacciones entre estructuras, 

procesos y tradiciones que 

determinan cómo son ejercidos el 

poder y las responsabilidades, cómo 

se toman las decisiones y cómo 

tienen voz los ciudadanos y otros 

interesados; sin embargo, en la 

práctica es: 

“…quién y cómo toma las decisiones en relación a las áreas protegidas y las hace cumplir…”  

En este sentido existe una clara diferencia entre gestión y gobernanza. Mientras que la gestión tiene 

que ver con lo que se hace para lograr los objetivos esperados, la gobernanza tiene que ver con quién 

decide acerca de lo que se hace y cómo se toman las decisiones. 

La UICN y el CDB distinguen cuatro tipos de gobernanza: 

Tipo A. Gobernanza por el gobierno 

Tipo B. Gobernanza por diversos titulares de derechos e interesados 

Tipo C. Gobernanza por individuos particulares y organizaciones privadas 

Tipo D. Gobernanza por pueblos indígenas y/o comunidades locales. 

Así, los TICCA se traslapan tanto con áreas conservadas como con áreas protegidas convencionales. 

De igual manera la UICN reconoce una serie de principios de buena gobernanza para áreas 

protegidas: legitimidad y voz, dirección, desempeño, responsabilidad y rendición de cuentas y 

justicia y derechos. 

Porque focalizarnos en la gobernanza: 

o Es la variable con mayor potencial para aumentar la extensión de territorios conservados  

o Es el factor principal en la efectividad y eficiencia de la gestión 

o Es determinante para la toma de decisiones apropiadas y equitativas 

o Puede asegurar que las áreas protegidas estén mejor vinculadas con la sociedad 

o Todas las Partes del CDB han acordado reportar sobre la gobernanza de áreas protegidas. 
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Dicha importancia que tiene la gobernanza ha evolucionado en términos de su adopción, discusión y 

reconocimiento en diferentes foros internacionales: 

o V Congreso Mundial de Parques (Durban 2003): participación y gobernanza tomaron fuerza. 

o Plan de trabajo (PoWPA) de la CDB (COP VII, Kuala Lumpur, 2004): uno de los cuatro 

elementos del programa se enfocó en gobernabilidad, participación, equidad y participación 

en los beneficios 

o Congreso latinoamericano en Bariloche (Argentina, 2007) 

o Reconocimiento de Territorios Indígenas de conservación (Barcelona, 2008). 

o Importancia de Territorios Indígenas Amazónicos- Jeju, 2012 

o PoWPA de la  CDB, elemento 2: Gobernanza, participación, equidad y participación en los 

beneficios. 

o Avances del CDB: COP9, COP10 (Metas Aichi). 

o El legado del Congreso Mundial de parques. La promesa de Sidney. 

El registro TICCA y la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) 

Presenta. Carmen Miranda 

¿Qué son los registros TICCA y la Base de Datos Mundial sobre Espacios Naturales 

Protegidos? 

La Base de Datos Mundial sobre Espacios Naturales Protegidos es un trabajo conjunto entre el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Centro Mundial de 

Monitoreo  de la Conservación (WCMC) y la  Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). 

¿Cómo gestionarlo? 

En la página web http://www.protectedplanet.net/, se puede visualizar la situación actual. En esta 

base de datos los TICCA se encuentran sub-representados, sólo 1,501 de las 200.000 ENP (0.7 %) 

son TICCA ¿Por qué?: 

 Los principales proveedores de datos son los gobiernos 

 La mayor parte de los gobiernos no reconocen a los TICCA como parte de su red de espacios 

naturales protegidos 

 Algunos TICCA no quieren ser considerados ANP 

¿Qué necesitamos? 

1. Un registro gobernado por los TICCA 

2. Un registro independiente de los estados 

3. Un registro basado en la auto declaración 

4. Un registro que vaya más allá de las áreas protegidas 

5. Un registro con calidad (lo que se registra como TICCA es realmente un TICCA) 

 

http://www.protectedplanet.net/
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En el registro TICCA de la UNEP WCMC 

o Las comunidades son propietarios de la información remitida y pueden retirarla u ocultarla 

en cualquier momento. 

o Pueden elegir si la información es visible para el público o no. 

Esto permite a las comunidades: 

o Dar reconocimiento internacional a la labor de cada uno de los TICCA en materia de 

conservación de la naturaleza. 

o Añadir cierto grado de protección al territorio, por ser reconocido su valor 

internacionalmente 

o Hacer estudios globales y regionales sobre la contribución de los TICCA a la conservación 

de la naturaleza. 

Proceso para el Registro TICCA 

1. La comunidad abre un debate interno para decidir si se auto reconocen como TICCA: 

valoran la definición cual TICCA y sus tres características (relación fuerte entre comunidad 

y territorio; gobernanza eficaz de facto; conservación de la naturaleza) 

2. La comunidad del TICCA valora los pro y contras de registrarse 

3. Si decide solicitar la inclusión de su TICCA en el registro global pasará un proceso de 

revisión por parte de otros TICCA de la región. Las organizaciones que gobiernan TICCA a 

nivel regional/nacional etc. tienen que facilitar el proceso, así como de garantizar su 

imparcialidad, transparencia etc. 

¿Qué beneficios tiene? 

o Una base mundial de su contribución a la conservación que enseña al mundo su importancia 

y diversidad y llama la atención sobre su vulnerabilidad y necesidad de protegerlos. 

o El reconocimiento internacional que pertenece al registro TICCA facilita el dialogo de igual 

a igual con los estados nacionales y otras instituciones públicas. 

o A través del proceso las comunidades estarán más conscientes de la importancia de su labor 

y tendrán argumentos adicionales para proteger su territorio de amenazas externas e internas. 

Trabajo en grupo por equipo país para desarrollar “planes para el 

reconocimiento apropiado y el apoyo a los TICCA”  

Cada país, basado en su trabajo grupal del martes 5, realiza y presenta al resto del grupo un plan de 

reconocimiento apropiado.  

Grazia, recuerda a los participantes que el verdadero objetivo de hacer las presentaciones es que 

todos se apoyen mutuamente, que todos saquen lo mejor de su experiencia para compartir y mejorar 

el trabajo de los otros equipos y de esta manera reforzar la colaboración en la región. 
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Plan para el reconocimiento apropiado y el apoyo a los TICCA en Belice 

Objetivos estratégicos ¿Cuándo y por 

cuánto tiempo? 

¿Específicamente, 

quién? 

¿El qué? ¿Con qué medios? 

Reconocimiento legal de las 

normas de PI y CL, formas de 

vida, derechos tradicionales y 

los esfuerzos y prácticas, en las 

áreas de conservación en 

Belice 

Abril 2017 a 

mayo 2020 

Gobierno de Belice Consultas públicas y redacción de borradores de 

documentos legales 

Revisión de leyes relacionados a los Sitios de 

Patrimonio Comunitario (TICCA) en Belice 

Presupuesto base GoB, 

Fondos Indígenas, 

PACT, Agencias ONU, 

GEF, IDB, WB y otro 

proyectos SICA 

 

Mejoramiento de las norma de 

los PI y CL, forma de vida, 

derechos tradicionales y los 

esfuerzos y prácticas, en las 

áreas de conservación en 

Belice 

Abril 2016 a 

Mayo 2020 

Belice Consorcio, 

IUCN,  

Organización de intercambio BELINAM (Belice 

y Surinam) 

Establecimiento de un secretariado para los 

Sitios Patrimonio de la Comunidad (TICCA) 

Socialización del concepto de Sitios de 

Patrimonio comunitario entre los PI y CL. 

Formalización de la etnografía de las 

comunidades/perfiles de las áreas manejadas por 

PI y CL. 

Desarrollo de estrategias y planes 

Pilotajes 

Presupuesto base GoB, 

Fondos indígenas, 

PACT, agencias ONU, 

GEF, IDB, WB y otros 

proyectos 

Aceptación y validación de los 

Sitios de Patrimonio 

Comunitario  (TICCA) en 

Belice. 

Mayo 2020 ONG, OCB, 

organizaciones 

culturales y étnicas,  

Secretariado 

ICCA 

Desarrollo de datos de línea base 

Consulta comunitaria 

Validación comunitaria 

Adaptación y desarrollo de plan de acción 

Presupuesto base GoB, 

Fondos indígenas, 

PACT, agencias ONU, 

GEF, IDB, WB y otros 

proyectos 
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Plan para el reconocimiento apropiado y el apoyo a los TICCA en Surinam 

Objetivos estratégicos Aliados Iniciativas estratégicas Tiempo Fuentes de financiamiento 

Fortalecimiento de la 

capacidad de autogobernanza 

  

Asociación de Líderes de 

Aldeas Indígenas (VIDS), 

Autoridades de los Pueblos 

Tribales 

Fortalecimiento de las 

capacidades de 

líderes/comunidades 

  

Continuo GEF SGP/UNDP, Programa 

Bosques y Gente (FPP) 

Fortalecimiento del territorio, 

incluyendo el manejo del 

medio ambiente 

  

VIDS, Tropenbos 

International Suriname (TBI), 

Amazon Conservation Team 

(ACT), Conservación 

Internacional Suriname (CIS), 

CELOS 

TICCA piloto 

  

Continuo  GEF SGP/UNDP, Fondo de 

Conservación de Surinam 

(SCF), Banco Interamericano de 

Desarrollo (IADB), FPP, Fondo 

Japonés para el Cambio 

Climático (JCC), AusAid 

Fortalecimiento de la cultura, 

conocimientos y prácticas 

tradicionales 

  

VIDS, CELOS, TBI, GEF 

SGP 

Fortalecimiento del 

conocimiento 

cultural/tradicional, 

programas de intercambio 

2013-2018 GEF SGP/UNDP, IADB 
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Plan para el reconocimiento apropiado y el apoyo a los TICCA en Guatemala 

Objetivos 

Estratégicos 

Cuando y por 

cuánto 

tiempo? 

Quién 

específicamente? 

El qué? Con qué 

medios? 

Identificación y análisis 

de la situación de TICCA 

en Guatemala. 

Mayo, junio, 

julio 

Comité Nacional. Diagnóstico general. 

Reuniones de trabajo.  

Informe de diagnóstico. 

Fondo GEF/PPD 

Otros 

Fortalecer la gobernanza 

de las autoridades 

ancestrales de los pueblos 

indígenas y comunidades 

locales. 

- Poder de decisión de 

forma autónoma 

Junio 2016 a 

Mayo 2017 

Organización 

estratégica avalada por  

Comité Nacional. 

Reuniones e intercambio de experiencias sobre 

gobernanza del territorio. 

Mejorar sistema de normas comunitarias. 

Consultas comunitarias sobre normas.  

Mejora sistema de estructura de autoridad ancestral 

y comunitaria.  

Alianzas comunitarias y entre pueblos indígenas.  

Fondo GEF/PPD 

Aportes locales  

Otros 

Seguridad y certeza 

jurídica  sobre territorio y 

pueblos indígenas. 

-Normatividad y 

reglamento propios. 

Mayo 2016 a 

julio  2016 

 

Agosto- 

septiembre  

2016 

 

2016 – 2019 

 

2016 - 2019 

Organización 

estratégica nacional. 

Comité Nacional. 

  

Estudio sobre seguridad y certeza jurídica sobre 

territorios de pueblos indígenas.  

 

Socialización de resultados del estudio.  

 

 

Acciones de reconocimiento del sistema jurídico de 

pueblos.  

 

Acompañamiento jurídico  a acciones legales.  

Fondo GEF/PPD 

Aportes locales  

Otros. 

 

 

Continuación. Presentación Guatemala   
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Objetivos 

estratégicos 

Cuando y por 

cuánto 

tiempo? 

Quién 

específicamente? 

El qué? Con qué 

medios? 

Conservación, protección, 

restauración del 

patrimonio natural y 

cultural de los pueblos 

indígenas y/o 

comunidades locales 

Julio 2016 -  

diciembre 

2016 

 

Enero 2017 – 

Abril 2017 

 

2016 - 2019 

Organización 

estratégica nacional. 

Comité Nacional 

TICCA 

  

Mapeo de patrimonio natural y cultural, tangible e 

intangible. 

 

 

Sistematizar normas y protocolos propios. 

 

Legislaciones específicas para la conservación del 

patrimonio natural y cultural.  

Fondo GEF/PPD 

Aportes locales  

Otros 

Establecer un sistema de 

comunicación e 

información sobre temas y 

mecanismos de 

gobernanza y gestión de 

TICCA 

  Producción de materiales educativos. 

Divulgación, a través, de medios  de comunicación 

alternativos (radio, audio, video, otros) 

Red de  intercambio de experiencias. 

 

Apoyo a la protección de 

pueblos, comunidades y 

líderes locales ante las 

amenazas internas y 

externas.  

  Mapeo de aéreas de conflicto para identificar 

comunidades y líderes. 

Identificar necesidades y formas de apoyo. 

Acompañamiento de casos. 
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Plan para el reconocimiento apropiado y el apoyo a los TICCA en México 

Objetivo estratégico Cuándo? Duración Responsable Meta/resultado Con qué recursos/fuentes? 

Difundir el concepto de territorio 

con áreas de manejo comunitario e 

indígena (TICCA) 

Jul-16 20 meses Consorcio (Albert Chan) 

CONABIO (Juan Manuel 

Mauricio), Salvador Anta  

Julio Moure (local) 

Relación de 

comunidades 

potenciales por 

estado 

CONABIO, CDI, consorcio, 

gobiernos estatales 

Intercambio de experiencias de 

comunidades con áreas de manejo y 

conservación 

Jul-16 36 meses Consorcio (Albert Chan) 

CONABIO (Juan Manuel 

Mauricio), Salvador Anta 

participar en 4 

reuniones 

nacionales 

/regionales 

Redes regionales, consorcio 

CONABIO, CONAFOR 

CDI, SEMARNAT, 

Reforestamos México; 

Consejo Civil Mexicano 

para la Silvicultura 

Sostenible 

Constitución de redes y alianzas Abr-16 36 meses Consorcio (Albert Chan) 

CONABIO (Juan Manuel 

Mauricio), Salvador Anta  

 

Una red nacional y 

por estado 

Redes regionales, Consorcio 

CONABIO, CONAFOR 

CDI, SEMARNAT, 

Reforestamos México; 

consejo Civil Mexicano para 

la Silvicultura Sostenible 
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Plan para el reconocimiento apropiado y el apoyo a los TICCA en El Salvador 

Objetivos estratégicos Actividades 

Diseñar una campaña participativa  para el auto reconocimiento de los  

TICCA en El Salvador  

Campaña de comunicación para dar a conocer los criterios de 

TICCA 

Realizar procesos de formación y capacitación sobre los TICCA en El 

Salvador  

Realizar procesos de formación y capacitación sobre los TICCA 

en El Salvador  

Elaboración de inventario  de los TICCA Inventario de las áreas que cumplan con los criterios de: 1. 

relación fuerte entre territorio y comunidad; 2. capacidad/poder de 

facto de gobernanza local; buenas prácticas de manejo que llevan 

a la conservación de la naturaleza.  

Realizar acciones de incidencia para el reconocimiento de los TICCA 

Participación de El Salvador en procesos de formación capacitación  sobre 

TICCA a nivel nacional, regional  e internacional   

Acciones de incidencia para el reconocimiento de los TICCAS 

Formación y capacitación sobre TICCA de El Salvador para 

representantes  nacionales a nivel regional e internacional 
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Sesión de preguntas y comentarios a los planes nacionales 

Presentación Belice 

David Perera. En este caso nos basamos en otros 2 planes más amplios: Horizonte 2030 y el Plan 

para el Crecimiento y Desarrollo Sustentable de Belice. 

Ludwing Palacio. Cuando decimos validación comunitaria (Objetivo estratégico 3) no quiere decir 

que vamos a iniciar de cero. Las comunidades ya saben mucho y en este caso tienen que decir “esto 

es lo que tenemos a esto es donde queremos ir”.  

Leonel. También aclarar que en todo proceso el primer paso es la consulta. Incluso puede ser un 

proceso largo, hasta que esté bien definida la estrategia nacional. Muchas de estas cosas son las que 

vamos a discutir en nuestro taller nacional. 

Presentación Surinam 

Grazia. Respecto al tiempo que tienen para ir desarrollando las acciones está bien y es importante, 

¿Pero qué es lo nuevo en este plan? 

Ari: nada es nuevo. Quizá lo nuevo es introducir el tema (reconocimiento del territorio) como 

TICCA. 

Grazia: tu perspectiva está bien y clara pero sigo sin ver  qué es lo nuevo. 

Ari: en varias regiones lo que hace falta es el reconocimiento de los esfuerzos comunitarios y 

focalizarnos en otras regiones abandonadas. 

Presentación México 

José Inés, el temor es que nos metamos en temas por moda. Estamos en muchas redes, cuál sería la 

diferencia, hay que definirla bien. Nuestro problema es que tenemos a Estados Unidos que además 

de demandar materia prima, influye directamente con su modelo económico y por lo tanto también 

afecta los esfuerzos comunitarios. Es decir, que la presión es tanto desde arriba como desde abajo. 

Grazia. Es bueno que tengan nombres identificados como responsables. Lo que no es bueno es 

empezar con el concepto (primer objetivo estratégico), mejor empezar con ejemplos de TICCA que 

necesitan apoyo inmediato. Las redes no se tienen que crear porque necesitamos una red sino porque 

hay ejemplos de TICCA que requieren unirse para defender sus territorios. 

Presentación de El Salvador 

Carmen. Comparte la experiencia de la región amazónica y cómo se han ido organizando a partir de 

un objetivo común que es defender el territorio. 
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Grazia. Lo que sería verdaderamente valioso es que se ubiquen casos emblemáticos que aunque 

tengan sus áreas degradadas tengan la voluntad de restaurar estas áreas y se conviertan en un 

ejemplo mundial de restauración. Esta es una gran oportunidad que tiene El Salvador. 

Presentación de Guatemala 

Julio. Felicitaciones porque se ve el avance, se ve que ya tienen mucho trabajo detrás de este taller. 

Grazia. Efectivamente, pero no es casualidad que haya un avance es porque tienen un comité 

nacional y desde hace dos años se está trabajando. Este comité se hizo a través de reuniones sin 

dinero. 

Francisco. Efectivamente, se hizo este comité a través de reuniones en la que todos colaborábamos 

con frijol, maíz y la donación de las comunidades que estaban interesadas y que se preocuparon por 

darnos una parte de lo que tienen. 

Día 6. Viernes 8 de abril 

6. Iniciativa regional para el aprendizaje mutuo y la acción para TICCA 

Se nombró a Albert Chan Dzul como moderador de este día. 

Básicamente, el trabajo de este día se centró en preguntar si el grupo estaba de acuerdo en organizar 

una red, una comunidad de aprendizaje o alguna otra forma de compartir. Ante el acuerdo de sentar 

las bases para una red regional se hizo una lluvia de ideas que se sintetizan de la siguiente manera: 

 Seleccionar un coordinador de comunicación por país cuya función será mantener viva una 

red de información de los procesos TICCA en la Región. Periodicidad mensual por lo menos 

hasta Cancún. 

- Guatemala: Comité nacional 

- El Salvador: Amado 

- Belize: Leonel 

- México: Albert,  

- Surinam: Por definir 

Se recomienda utilizar la página de Facebook TICCA Latinoamérica, que ya está activa además de 

la página web del consorcio para mayor información 

 Priorizar el intercambio de los elementos de mayor importancia en una Red de Aprendizaje 

Regional (Primeros temas: Formas de gobernanza consuetudinaria, Legislación y políticas,  

Establecimiento de sistemas de Alerta TICCA en situaciones de amenaza y conflicto, 

opciones de aprovechamiento sustentable y TICCA, discriminación al interior y fuera de las 

comunidades, análisis del nombre TICCA –nomenclatura, concepto. 
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• Organizar una visita en el fin de semana durante la COP 13 a un TICCA emblemático Maya 

(Propósito: Visibilizar el fenómeno TICCA como aporte de la cultura Maya al cumplimiento 

de las metas Aichi ante las Partes; sitios iniciales propuestos para la visita: Carrillo Puerto, 

San Crisanto, Ejido Noh Bec…  proceso de verificación con las comunidades de la condición 

de TICCA – organizar junto con la comunidad). 

• Importancia de organizar delegaciones de representantes de los pueblos indígenas de cada 

uno de los países. Posibles estrategias: buscar la participación en las delegaciones oficiales y 

por otra parte tomar en cuenta la posibilidad de adhesión al Consorcio. 

• Solicitar al Consorcio la búsqueda de estrategias de apoyo a las situaciones de persecución y 

emergencia que los dirigentes y constituyentes de los pueblos indígenas frente a presiones de 

programas extractivistas y otros que vulneran los derechos y la propiedad de los PI y CL. 

7. Entrega de certificados de participación 

Al finalizar las sesiones el Consorcio TICCA junto con los co-organizadores: Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Centro Interdisciplinario para la 

Investigación y Desarrollo Alternativo, U Yich Lu’um, hicieron entrega de los certificados de 

participación a todos los asistentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 
 
 

 El taller estuvo excelente 
 Excelente, felicitaciones 
 La visita de campo fue muy valiosa. Ejemplo para el análisis 
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  Aprecio la habilidad para interactuar con delegados de mentes afines 
 La Red Mesoamericana ICCAs ha iniciado 
 Es muy importante estar aquí para conocerse 
 Gracias a este taller me ha quedado claro que es TICCA y qué es Consorcio 
 Todos los elementos importantes fueron discutidos. La realidad estuvo en el 

evento. 
 Buena oportunidad para los nexos entre pueblos, este espacio TICCA 
 Interesante el espacio de intercambio de experiencias entre pueblos. Un 

paso más hacia la conexión del quehacer por el territorio y la gobernanza 
 Buena experiencia de campo 
 El intercambio de experiencias me ha enriquecido muchísimo. Después de 

esta experiencia lo que más quiero es seguir luchando por esta causa que 
tenemos en común. 

 La mejor comida en Manos Unida. Buenos compañeros. 
 Las delegaciones presentes fue la adecuada, las discusiones fueron muy 

informativas y ricas, la estrategia preparada fue puntual, el orden de los 
tópicos de la agenda fueron bien preparados. 

 Muy bien la información de la historia de TICCA, fue un plus. 
 Los temas son de interés y tienen impacto. 
 La visita  de campo a Manos Unidas fue muy buena 
 Experiencias enriquecedoras 
 Gracias por la información, muy feliz 
 Ver cómo la gente del campo podría beneficiarse del trabajo del Consorcio 

me anima 
 Taller de intercambio a nivel internacional fue muy bueno. Ojalá se puedan 

hacer más. 
 Con los planes tenemos una ruta clara por donde transitar. 

 
 

 
 

 Falta incluir rituales mayas 
 Bien  
 Es un buen inicio, necesitamos hacer más 
 Me llevo algunas dudas, pero bien. 
 Fue bueno, pero faltó puntualidad 
 El evento estuvo bueno, aprendí algo nuevo 
 Falto definir el plan de TICCA Mesoamérica 
 El objetivo se logró parcialmente pues no se profundizó 
 Me gustó la reunión 
 TICCA es un proceso de aprendizaje, pero necesita más tiempo 

 
 
 

 Creo que el taller podría ser mejor en términos de manejo del tiempo. Los 
días extremadamente largos fueron mucho para mí. También no agradezco 
que los organizadores no fueron considerados con las horas de la comida. En 
mi país comemos a ciertas horas. Eso hizo que perdiera la concentración. 

 La comprensión de los conceptos fue difícil para las personas de las 
comunidades. 

 No hay disponibilidad de viáticos a tiempo 
 No hubo variación en la comida 
 La información entre los de diferentes idiomas no permitió el intercambio 

interpersonal 
 Me llevo muchas dudas 
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 En cuanto a la comida es interesante que sea preparada por hermanas y 
hermanos indígenas para que se beneficien las familias 

 Faltaron dinámicas entre países 
 Comida y trabajo tardados 
 Se debió diferenciar la comida según la costumbre 
 Temas no muy puntuales, se perdía la esencia de lo que se decía 
 Se les faltó el respeto a los compañeros de Manos Unidas 
 No se discutió ni se decidió si ICCA o TICCA 
 Nosotros estamos “TICCAnizados” a pesar de serias objeciones. 
 Algunas personas de Belice y Surinam no participaron y es una lástima 

invertir dinero en estas personas 
 Lenguaje imponente 

 

¡Gracias a todos los participantes ¡ 

 

 

 

 

 


