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Fecha	y	lugar	
 
Este evento tuvo lugar del 18 al 20 de junio de 2013 en la Sala de Ex Directores del Edificio Wallace 
en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), en Turrialba, Costa Rica. 

 

Participantes	
 
Este Diálogo Regional  reunió a expertos en  temas  sociales, manejo de bosques,  representantes 
gubernamentales  y  de  la  academia,  líderes  comunitarios,  coordinadores  de  Bosques Modelo, 
representantes de organizaciones  internacionales, entre otros.   Todas personas  con una amplia 
experiencia en el tema forestal y de gestión territorial (Anexo I. Lista de participantes). 
 
 

2. METODOLOGÍA	
 
El  diálogo  regional  consistió  en  un intercambio  presencial  intenso  entre  los  participantes  para 
responder a preguntas claves sobre  bosques, REDD+ y liderazgo local, desde la perspectiva de los 
actores de  los  Bosques Modelo y otros territorios. Un diálogo es un ejercicio de comunicación y 
comprensión mutua. Cuando se alcanza la comprensión dentro de una comunidad de práctica,  se 
experimenta un crecimiento   como comunidad. Nos reunimos para  investigar conjuntamente un 
tema: en este caso  la necesidad de  liderazgo  local para el manejo territorial de paisajes ricos en 
bosque y para aprovechar, entre otras, las oportunidades que puede ofrecer el proceso REDD+. La 
ventaja  de  este  diálogo  es  que  no  partimos  de  un  desacuerdo,  sino  que  dialogamos  para 
intercambiar  experiencias  y  lograr mejorar  la  gobernanza  dentro  de  los  territorios  de  Bosques 
Modelo de  la RIABM. De esta manera   se aprovecha  la oportunidad de REDD+ como una de  las 
herramientas en el camino hacia el Desarrollo Humano Sostenible  (DHS). 
 
Este diálogo regional siguió las siguientes etapas2: 
 

Motivación	inicial	
 
 Se presentó un caso concreto de participación real, de gran escala, el “Presupuesto Participativo 
de  la Ciudad de Porto Alegre  (PPPA)”3, como un mecanismo de mejoramiento de  los medios de 
vida, dentro del concepto de Empoderamiento de la Gobernanza Local. Se partió  presentando dos 
videos4 que muestran la experiencia contada por sus actores y luego se expuso el caso, su matriz 

                                                            
2 Ver anexo 2, con el programa completo del diálogo regional. 
3 Gugliano, A. 2006.Balance de experiencias recientes de participación ciudadana: la 
descentralización participativa en Montevideo y el presupuesto participativo en Porto Alegre. 
Temas y debates 12. Artículos. 
Baiocchi,G. 2005. Participation, activism and politics. The Porto Alegre Experiment. In  Fung,  
AQ; Wright, O. 2005. Deepening  democracy. Institutional innovation in empowered participatory 
governance.  The  Real Utopias project IV. Verso. London 
4 Los videos se encuentran en http://www.youtube.com/watch?v=2c3_p‐n_WaY    



7 
 

teórica y como nuevas experiencias  territoriales han   enriquecido   esa matriz.    Identificando  los 
principios,  los  elementos  de  diseño  y  las  condiciones  habilitadoras  del  empoderamiento  de  la 
gobernanza  local.   Para ellos se asoció dicha experiencia con otras experiencias relacionadas con 
territorios  ricos  en  bosques,  como  el  caso  de  Acre,  del  Bosque  Modelo  Chorotega  y  las 
Concesiones  Comunitarias  de  Petén,  de  los  que  surgen  elementos  que  amplían  la  gama  de 
principios, elementos de diseño y condiciones habilitadoras. Es aquí donde aparece el concepto de 
“liderazgo de equipo”,  y de  la  “acción  colectiva”  como  factores  comunes  de estas     iniciativas 
relevantes de Empoderamiento de la Gobernanza Local. 
 
 

Paneles	
 
 A partir de  la presentación  inicial motivadora, se desarrollaron un total de cinco paneles, yendo 
de  los  temas  globales  a  los  temas  locales  en  relación  a REDD+, Desarrollo Humano  Sostenible, 
Manejo Forestal y Liderazgo desde el global a lo local:  
 

a) REDD y DHS, para acercar las iniciativas globales y nacionales  a las realidades locales, pues 
el mejor abordaje de la gobernanza local es a través de la gestión participativa y dentro del 
concepto del mosaico adaptativo5. 
 

b) Manejo  forestal y REDD, pues estamos  tratando el  tema de REDD en  territorios ricos en 
bosque, como son  los Bosques Modelo, ya que es obvio pensar que uno de  los caminos 
tanto para REDD+, como para el DHS, es a través del manejo forestal sostenible, como una 
de las herramientas más efectivas de conservación6. 
 

c) Elementos  para  el  liderazgo  global  y  nacional,  considerando  al  liderazgo,  como  una 
variable clave de  la gobernanza. Aquí se  identifica una relación recíproca de arriba hacia 
abajo y de abajo hacia arriba en el tema de liderazgo: como el liderazgo global debe lograr 
la  acción  del  liderazgo  local  para  poder  actuar  en  territorios  y  como  el  liderazgo  local, 
puede a través de la gobernanza de los territorios, contribuir  a la toma de consciencia del 
liderazgo nacional y global. 
 

d) Elementos de liderazgo local/ comunitario dentro del paisaje. En este panel se discutirá la 
expresión concreta  en las bases de la gobernanza local, y como ella se expresa en estilos, 
mecanismos, herramientas de conducción del DHS en un territorio y como de esa forma se 
contribuye a REDD y al DHS, desde la base. 
 

e) Finalmente, el último panel se refiere a las condiciones habilitadoras del Empoderamiento 
de la Gobernanza Participativa para el manejo forestal y REDD, a través del liderazgo local, 
y  definir  así  el  perfil  de  una  comunidad  y  territorio  con  buena  gobernanza  basadas  en 
liderazgo de calidad. 

                                                                                                                                                                                     
http://www.youtube.com/watch?v=Y8NUSfVjc5Y 
 
5 UNDP. 2005. Ecosystems and Human Well being:current state and trends. 
http://islandpress.org/ip/books/book/islandpress/E/bo3750749.html  
6 Villalobos, R. et.al. 2012. 
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Para  cada uno de  los paneles un grupo de especialistas, en  su mayoría de  los Bosques Modelo 
pero también del staff de CATIE y de algunas otras organizaciones, con experiencia relevante en 
los temas de los paneles, hizo una presentación de 15 minutos, para destacar unos pocos puntos 
en profundidad, que son relevantes para el tema fijado al panel. Posterior a cada panel  se abrió el 
diálogo en plenaria para aclarar  temas que  requieren mayor explicación. Las ponencias de cada 
panelista fueron orientadas a  la práctica, a través de estudios de caso que explicaron situaciones  
en las que los panelistas estuvieron involucrados.  Cada sesión tuvo un moderador que introdujo el 
tema. 
 
Al terminar cada panel, se plantearon entre 3 y 4 preguntas relevantes sobre el tema que fueron 
respondidas  en  grupos  de  trabajo  por  parte  de  los  participantes,  utilizando  la  metodología  de  
Coffee shop/ buzz groups. En cada grupo  se debatieron las preguntas de cada panel. Si hizo cuatro 
preguntas  y cada grupo de trabajo respondió una de ellas. Las respuestas luego se enriquecieron 
con los aportes  en carrusel de cada uno de los otros grupos de trabajo. Se obvió  la etapa de hacer 
un resumen de resultados, pues todos los grupos ya habían comentado todas las preguntas y ello 
habría  sido  redundante.  Un  relator  de  cada  grupo  facilitó  luego  las  respuestas  al    facilitador 
general del evento para su integración en este informe final. 
 

Resumen	general	por	panel		
 
 Al  final de  cada panel y discusiones, el  coordinador de  la  sesión hizo un breve  resumen de  las 
discusiones y resultados principales.   
 

El	camino	a	seguir		
 
El coordinador del evento, acompañado por el representante de GIZ, hicieron un resumen general 
del diálogo establecido en los 5 paneles de discusión y luego se abrió un debate sobre el camino a 
seguir  para  formar  líderes  y  equipos  de  liderazgo  en  los  territorios,  que  puedan  llevar  a  buen 
puerto  el  manejo  de  los  bosques  y  territorios,  lograr  el  desarrollo  sostenible  y  contribuir 
substantivamente  a  los  logros  de  REDD.  Todos  esos  elementos  son  parte  fundamental  para 
terminar    la preparación  (ya  iniciada) de un programa de  liderazgo  local, dentro de  los Bosques 
Modelos, que mejoren el manejo del territorio, apoyen las metas de REDD+ y alcancen el DHS. 
   

3. EMPODERANDO	LA	GOBERNANZA	PARTICIPATIVA	
 

Introducción	
 
La  introducción de motivación al diálogo,  la hizo Ronnie de Camino, presentando un caso en que  
los ciudadanos se organizan para ejercer democracia real y con un gran éxito. La sesión empezó 
con la presentación de dos videos, sobre el caso del presupuesto participativo de Porto Alegre. Allí 
se muestra    la experiencia de   como   una   ciudad   de   hoy casi dos millones de habitantes  ,  se 
organiza para asumir la responsabilidad de asignar el presupuesto municipal en que los principales 
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especialmente en lo que se refiere a valores, cambiar las relaciones de poder, para que REDD+ no 
sea algo  impuesto, sino algo que  las comunidades hacen en  los  territorios pues se adecúa a sus 
necesidades, además de servir a un fin global, también debe cambiar la forma como se construyen 
las políticas, y el caso del Presupuesto Participativo de Porto Alegre es muy gráfico y finalmente, 
hay que cambiar sea por agregación o por abarcar territorios grandes, la magnitud de las acciones 
concretas  para  que  los  resultados    realmente  sean  significativos.  Por  otra  parte,  el  desarrollo 
humano  Sostenible  con  ampliación  de  las  capacidades  de  las  personas  requiere  cambios 
profundos,  como  invertir  en  capital humano, no  sólo  como  inversión directa,  sino  a  través   de 
políticas, estrategias y componentes que amplíen  las capacidades de  la gente. Como  la gente en 
los  territorios  tiene  como  principal  interés  el  DHS  (ingresos,  reducción  de  pobreza,  equidad  y 
medio ambiente)  el problema a resolver es la forma que REDD+ ´puede contribuir a ese DHS y no 
al revés. Ejemplos de Congo e Indonesia, muestran que es posible dentro de una estrategia REDD+ 
es fundamental que se resuelvan problemas que apuntan al DHS. 
 
Bastian Louman  (CATIE, Líder del Programa de Cambio Climático)   enfocó el  tema   de REDD+ y 
Desarrollo  Humano  Sostenible  partiendo  de  la  Evaluación  de  los  Ecosistemas  del  Milenio 
relacionando    los servicios ecosistémicos y  los constituyentes del bienestar humano, destacando 
que REDD+ es un arreglo  institucional para mejorar nuestra “mediación” sobre  los bosques y sus 
servicios con  los elementos del bienestar humano y por  lo tanto   es uno de  los puentes   hacia el 
Desarrollo  Humano  Sostenible.  Subraya  que    los  efectos  de  REDD+  son  tanto  globales  como 
nacionales  y  locales  ,  aun  cuando  las  acciones  locales  que  puedan  tener  efecto  en  REDD+  no 
necesariamente  tengan  la motivación de  reducción de  emisiones  ,  si  los  servicios hídricos,    los 
servicios de provisión de  los productos del bosque   y  los de  flujo de nutrientes y   protección de 
suelos.  Enfatiza  además    que  REDD+  debe  operar  de manera    que  se  vinculen  los  beneficios 
globales    con  compensaciones  por  gastos  locales  y    beneficios  para  la  comunidad,  como  
alimentación,  empleo,  derechos  y  equidad.  REDD+  tiene  potencial,  pero  es  sólo  una  de  las 
herramientas para reducir la vulnerabilidad y avanzar al DHS. 
 
Alejandro  Imbach  (CATIE, Programa de Practicas de Desarrollo) presentó  las estrategias de vida  
para  trabajar dentro del paradigma del DHS.  Señala que  si bien  se han hecho progresos,  sigue 
siendo el paradigma  del desarrollo económico centrado en el crecimiento económico el que sigue 
dominando en  las políticas y  las prácticas de  la mayoría de  los países y se refleja en el sobreuso 
masivo de los recursos naturales. Imbach destaca que el desarrollo sostenible no es la satisfacción 
de “las necesidades”, sino de “todas  las necesidades” de “todas  las personas” y sin degradación 
irreversible del ambiente. Entra  en una matriz que muestra  los grupos de necesidades humanas y 
sus  detalles  y  el  hecho  que  se  trata  de  un  sistema  anidado,  con  las  necesidades  básicas  en  el 
centro y las necesidades superfluas en la periferia. También señala los progresos que se han hecho 
en la medición de esas  necesidades, lo que permite comparar lugares y progreso en el tiempo, lo 
que  incluso  podría  aplicarse  al  impacto  de  REDD+  en  un  territorio.  Posteriormente  define  un 
esquema de como  las familias satisfacen sus necesidades seg´8un los medios de vida que  dispone 
y  la forma como  los usas. Los recursos disponibles, pasan a través de  la estrategia de medios de 
vida, que  transforman  los capitales en  satisfactores que  llenan  sus  satisfacen necesidades. Pero 
esto no sólo opera a nivel de las familias, sino de las comunidades y territorios. Los medios de vida 
son  productivos  y  reproductivos,  es  decir  para  el  consumo  o  el  comercio  o  bien    para  la 
continuidad de  la sociedad respectivamente. Dentro de este esquema, una  iniciativa REDD+ será  
aceptable para   una comunidad y sus familias, en  la medida que mejore  los medios de vida y no 
implique sacrificios inaceptables. 
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1. ¿Cuáles  son  los  elementos  principales  de  REDD+  que  podrían  contribuir  al  DHS  de  un 
territorio en un  país? 

2. ¿Qué amenazas o barreras  se pueden percibir en la iniciativa REDD+? 
3. ¿Qué  conocimiento  global  se  necesita  para  aterrizar    REDD+  en  lo  local  y  en  las 

comunidades? 
4. Listado de experiencias exitosas que relacionan REDD+ y Desarrollo Territorial 

 
Las  respuestas  a  estas  preguntas  se  detallan  a  continuación  y  fueron  producto  del  trabajo  de 
grupos y de  una ronda de diálogo en que interactuaron todos los participantes. 
 

 

 ¿Cuáles son los elementos principales de REDD+ que podrían contribuir al DHS de 
un territorio en un  país? 

 
Se han dividido las respuestas en elementos  internacionales, nacionales y locales, aunque a veces 
una respuesta   pertenece   a más de una categoría. Sin embargo    la respuesta se ubicó en el sitio 
dónde puede generar más impacto 
 
Desde el punto de vista de    las organizaciones multilaterales y bilaterales  / cooperación para el 
desarrollo 
 
- Los  participantes  en  el  diálogo    estiman  que  el mecanismo  REDD+  no  es  una  respuesta  o 

solución mágica, que atiende  principalmente a uno de los problemas  de los ecosistemas del 
planeta: el  calentamiento Global,    como mitigarlo  y  como  adaptarse    a  sus  consecuencias. 
REDD+ no es sólo una compensación vía PSA,   sino muchas otras cosas, como   fortalecer  los 
principios de funcionamiento social en  todos los países, tanto  desarrollados como en vías de 
desarrollo.  No  se  trata  tampoco  de  favorecer  la  solución  más  barata  (para  los  países 
desarrollados), sino de  buscar una solución equitativa para todos. 
 

- Tanto    la reducción de  las   emisiones, como el DHS deben  tener una visión   a  largo plazo y 
deben tener   una  instancia de discusión global. Esta es una expresión de deseos y se espera 
que  la  comunidad  internación  y  de  cooperación  internacional  lo  vea  así.  Se  enfatiza  este 
punto,  pues    frente  a  una  crisis  financiera  es  fácil  olvidar  lo  importante  por  lo  urgente    y 
reducir los aportes  a la iniciativa REDD+.  

 
- REDD+  implica  cumplimiento de  compromisos,  y  aplicación  de  salvaguardas  y por  lo  tanto 

monitoreo  y  evaluación    de  cumplimiento  a  través  de    est6ándares  con    criterios  e 
indicadores. 
 

- REDD+ significa, para ser exitoso,  la existencia de   gobernanza   global, nacional y territorial. 
Especialmente al nivel de territorio, que es donde se  implementa REDD+, se requiere de  un 
proceso de  formación y  fortalecimiento del  liderazgo  local. Esto debe ser entendido a nivel 
internacional y nacional, para aportar los recursos necesarios para el liderazgo, que construirá 
buena gobernanza y que  hará factible a REDD+ y sus herramientas.  
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adhesión  a  los  mecanismos  internacionales,  y  posteriormente  no  cumplen    con  los 
compromisos contraídos e  incluso  los  ignoran. Aunque parecería ser una paradoja, por otro 
lado    actualmente  hay  una  alta  importancia  o    atención  sobre  REDD+  en  los  ámbitos 
internacionales y nacionales, al punto que se percibe  que puede estar frenando el desarrollo 
de otros temas urgentes como el Manejo Forestal Sostenible, que   a veces no se siente que 
está decididamente incluido en el mecanismo REDD+. 
 

- Un  segundo  tema,  es  que  no  todos  los  actores  tienen  un  conocimiento  uniforme  sobre 
REDD+. Para  los  funcionarios  internacionales y nacionales que trabajan sobre el  tema es un 
deber conocer el tema. Pero para las comunidades, que tienen otras urgencias y prioridades 
(como tener un trabajo y tener alimentos) no es un deber conocer un tema, que además se 
les pone en un lenguaje complicado y en el que sienten que no están tomando las decisiones. 
 

- Se  percibe  el mecanismo  como  un  asunto    de  planificación  e  implementación  compleja  y 
costosa  y que además se trata de un proceso lento y burocrático. Se siente además el  temor 
que después de todo el esfuerzo  el mecanismo finalmente  no se aplicaría, o no cumpliría su 
objetivo. Se percibe además  que las reglas de negociación  no son claras  y dependen de una 
intermediación    que  se  sale  de  las  manos  de  los  que  finalmente  deben    ejecutar  las 
propuestas. 

 

- Siendo tan complejo el mecanismo, no se siente que  las explicaciones estén traducidas a un 
lenguaje    simple  y  transparente,  para  no  especialistas  y  especialmente  apto    para  las 
comunidades  (que  si  son  especialistas  en  medios  de  vida).  Para  los  campesinos  y 
comunidades no es  fácil acceder al concepto REDD+, o poner en marcha una propuesta de 
proyecto  REDD+  (Más  aun  con  la  terminología  técnica).  Si  no  hay  comprensión,  no  hay 
apropiación,  y  la  apropiación  es  la  clave  para  el  éxito.  La  adaptación  es  un  concepto más 
cercano para el ejecutor  final   que  la mitigación, que es más orientada   a que   el costo del 
proceso de reducción sea más  barato para terceros. Para un territorio, los temas de pobreza 
y  educación,  o  abastecimiento  de  agua  son    de  más  prioridad  que  la  reducción  de  las 
emisiones y si se pueden  perseguir objetivos múltiples con una actividad, la entrada debe ser 
por dónde más interesa a la comunidad. 

 

- Riesgo de que  las comunidades no  reconozcan  los beneficios potenciales de REDD+,   o a  la 
inversa que al aplicar la iniciativa no se tengan en cuenta las necesidades de las comunidades. 
Acceso a  la  información de REDD+ es  limitado por parte de  las bases sociales. Esto debido a 
que los líderes o políticos que atienden a estas capacitaciones no transfieren la información a 
las  comunidades  de  las  que  surgen,  a  lo  que  se  suma  que  los  equipos  nacionales    están 
permanentemente cambiando. Todo esto se queda en la escala  internacional y nacional y no 
baja  a  la  escala  local.  Se  siente  que  el mecanismo  REDD+  no  es  para  todos  y  que  puede 
contribuir al aumento de desigualdad y  polarización social. 

 

- Existe  la percepción entre  los  interlocutores del diálogo,   que REDD+ no valora  los esfuerzos 
de  conservación  que  ya  han  sido  realizados  y  algunos  países  han  hecho  inversiones 
considerables para detener la deforestación y por lo tanto las emisiones incluso antes que el 
concepto existiera en los foros internacionales. Pareciera que los que manejan las decisiones 
de inversión de los fondos REDD+, como solución barata, pretenden que  sea aún más barata. 

 
- El mecanismo REDD+ depende de diferentes voluntades políticas. Por ejemplo, de  la  (poca) 

voluntad política  internacional y  los países firmantes de  los acuerdos    lo que puede cambiar 
los objetivos y  los  resultados. Esta percepción  se basa   en el hecho que el problema    s de 



17 
 

reducción de emisiones es enorme y  las cantidades que    los países que   compran el servicio  
están dispuestos a invertir es baja y el flujo lento y complicado. Incluso existe una opinión de 
que todo esto tiene una alta proporción de falacia aprovechando la falta de conocimiento de 
la sociedad civil de los países y de los territorios clave. 

 

- Se han creado falsas expectativas, al presentar el mecanismo,  simplemente como una fuente 
de  financiamiento  directa  (distribuir  dinero)  y  no  como  una  herramienta  para  proteger  el 
medio ambiente  mejorando además los medios de vida. Además, la incertidumbre financiera 
mundial  que  afecta  los  flujos  de  cooperación  financiera  y  técnica  y  ello  puede  afectar  la 
implementación de REDD+7. Se puede crear falsas expectativas en grupos que anteriormente 
dependían de los bosques sin esperar nada más a cambio. Se desconoce que pasaría digamos 
en 10 años (o lo que dure REDD+, porque no sería para siempre), que continuidad tendrían las 
acciones. Los objetivos de los proyecto REDD+ deberían ser viables y sustentables a través del 
tiempo. Algunos proyectos solo están destinados a cumplir con objetivos directos de REDD+ y 
no  tanto    los objetivos de  las  comunidades    en  cuyo  caso  se  cumple  el dicho:  “Muerto  el 
ahijado se acabó el compadrazgo”.  Para que esto no suceda, se debe superar   la filosofía de 
proyecto e ir  a  una política nacional. 

 

- Existe el riesgo que el mecanismo puede ser rechazado, si es percibido como un instrumento 
que va a propiciar una distribución desigual de los beneficios, y se requiere saber a quién va a 
beneficiar,  a  qué  tipo  de  propietario.  REDD+  depende  de  quién  es  el  dueño  del  servicio 
ecosistémico  y  de  la  forma  como  cada  país  quiera  aplicar  al  mecanismo  (nacional,  sub‐
nacional,  proyecto  y  anidada).  La  desigualdad  de  los  beneficios  puede  ser  un  potencial 
espacio  para  la  corrupción  dados  los  cambios  constantes  de  las  políticas  nacionales  que 
propician  una  lógica  de  aprovechamiento  individual  a  corto  plazo.  La  transparencia  es 
esencial. Hay    desconfianza  en  el  sentido  que  políticas  generales  del  gobierno  respecto  a 
REDD+ vayan en desmedro de la población local  y que  los potenciales recursos económicos 
sean acaparados a nivel administrativo.   

 

- Un problema que enfrenta REDD+ es que cada sector de una economía territorial   tiene sus 
políticas y estás no se vinculan entre sí y no necesariamente están alineadas con REDD+ (y no 
tienen por qué  estarlo,  sino0 que    el objetivo último debe  ser  el DHS).  En  ese  sentido,  se 
percibe que  puedan producirse dificultades  de conciliar ciertos aspectos como la producción 
de alimentos con REDD+   y  llegar a amenazar    la seguridad alimentaria.  Incluso, hay  indicios  
que REDD+ puede conllevar una mercantilización del medio ambiente,  lo cual ya ha causado 
mucha oposición en ciertos países o por ciertos grupos. Los fondos de  inversión empiezan a 
ver REDD+ como un negocio,  lo que requiere de una mirada atenta de exagerar  la visión del 
negocio rápido por sobre  los objetivos de REDD+ y del DHS. 

 

- Hay sectores de  la población rural que  temen   perder derechos sobre  los bosques y que se 
produzca un aumento de desigualdad o polarización social (el mecanismo REDD+ no es para 
todos). También, al tratarse de una intervención exógena existe el riesgo  de un impacto a la 
identidad    cultural de  la  comunidad o grupo  intervenido  llegando a  transformar  sus usos y 
costumbres. A  veces  se  asume que  los hijos  y nietos de  los  agricultores  serán  agricultores 
pero este no es el caso. Esto no es malo, pero es mejor si  se construyen  escenarios sobre las 
posibles futuras realidades.  
 

                                                            
7 La  cooperación técnica  se centra demasiado en las metodologías de determinación de flujos de carbono y 
muy poco en los aspectos técnicos de lo que implica manejar bien l9os recursos naturales, con tecnología, 
pero también con condiciones habilitadoras de tipo  político 
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 Listado de experiencias exitosas que relacionan REDD+ y Desarrollo territorial 
 
Los participantes al Diálogo identificaron experiencias  interesantes, que pueden servir como 
ejemplos si se sistematizan y diseminan convenientemente. Algunas ya son de larga data y hay 
suficiente información sobre ellas. En otras hay que  invertir tiempo  en estudiarlas. Los ejemplos 
muestran que hay la tendencia a asociar  REDD+ a PSA principalmente. 
 
- Si bien en Brasil REDD+  es un tema principalmente para la  Amazonía, en Paraná hay una 

experiencia de una empresa que trabaja en transporte de productos químicos, pero que  ha 

establecido un sistema de compensación para plantar árboles en sus propiedades (referirse a  

BM Cazador para  información más precisa). 

- En Perú, AIDER una ONG trabaja con PSA, también en la región amazónica. Hay que tener en 

cuenta que los sistemas de PSA ligados a proyecto normalmente no son indefinidos y hay que 

buscar las formas  de darles continuidad. 

- Los PSA se puede considerar como un concepto genérico. Inicialmente se hablaba de  

subsidios o incentivos, pero cualquier actividad  relativa a manejo y conservación de bosques 

naturales y plantaciones, finalmente  produce servicios ambientales. En ese sentido se 

destacan el sistema de PSA de Costa Rica impulsado por FONAFIFO y  los sistemas PINFOR y 

PINPEP, impulsados por INAB en Guatemala. 

- Dentro de los sistemas generales de PSA, hay iniciativas que  se centran en áreas prioritarias  
por diferentes razones. Ejemplos interesantes son el proyecto de manejo de cuencas en 
Quetzaltenango en Guatemala y  la restauración de bosques degradados en  el  Area de 
Conservación Guanacaste, Península de Nicoya, Costa Rica. 

- Hay en América latina y el Caribe numerosas experiencias de manejo forestal sostenible. Por 
ejemplo  en Bolivia, Guatemala, dónde estas acciones han sido a una escala mayor. La FAO 
tiene una publicación con alrededor de 44 casos bien documentados sobre proyectos de 
manejo forestal sostenible en Latinoamérica8. 

- Otra experiencia emblemática en la  Región  es el manejo  forestal por parte de los ejidos en 
México en varios estados, pero especialmente en Quintana Roo. Junto con Guatemala y 
Bolivia son los países con mayores áreas de  Bosque Natural bajo manejo. 

- En tres  países de Centroamérica y el Caribe se  implementó el  proyecto de Forestería 
Análoga que puede ser una herramienta útil para restauración de áreas degradadas. 

- El grupo mencionó muchas otras experiencias valiosas, pero lamentablemente sin 
identificación específica, como es el establecimiento y manejo de corredores biológicos,  la 
reducción del uso de leña mediante programas de eficiencia, programas de agroecología que 
disminuyen el uso de fertilizantes y pesticidas, iniciativas  y proyectos de ecoturismo. 
 

 

   

                                                            
8 FAO. 2010. Casos Ejemplares de manejo Forestal Sostenible en América Latina y el Caribe. FAO, Juenta de 
Castilla y León. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/training_material/docs/casejes.pdf  
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5. REDD+	Y	MANEJO	FORESTAL	TERRITORIAL	(	PANEL	2)	
 

Introducción	y	panelistas	

	
Fernando  Carrera  (CATIE,  Cátedra  de  Gestión  Forestal  Territorial,  gerencia  de  la  Red 
Iberoamericana de Bosques Modelo),  puso un ejemplo muy claro de la relación entre  REDD+ 
y el manejo forestal a partir de la experiencia de Petén en el norte  de Guatemala. Hasta antes 
de  1995,    se  trataba  de  un  territorio  en  estadio  de  ingobernabilidad,    una  alta  tasa  de 
deforestación,  extracción  ilegal  de  recursos  naturales  y  saqueo  de  monumentos 
arqueológicos. Como forma de parar esta situación, se optó por la estrategia  de declarar una 
reserva de la Biósfera, pero entregando la  zona de uso múltiple (ZUM) en la adjudicación de 
concesiones principalmente a    las comunidades y a algunas empresas privadas. El  resultado 
fue muy  importante, pues mientras  la deforestación entre 1990 y 2009 siguió  intensamente  
en  las  Zonas  Núcleo  de  los  parques  nacionales  y  en  la  Zona  de  Amortiguamiento,  en  los 
territorios  de  las  concesiones  forestales  prácticamente  no  se  han  producido  incendios 
forestales, con  lo que     se ha   probado en ese territorio que  la mejor estrategia   REDD+ y de 
conservación  de  bosques    es  el  manejo  forestal,  principalmente    en  este  caso  para  la 
producción de madera. Concluyó afirmando enfáticamente: REDD + es manejo de   bosques 
naturales y además ha  involucrado fuertemente a las comunidades, que son las que conducen 
el proceso. 
 
Con  esa introducción muy clara, luego presentaron los siguientes panelistas: 
 
El  Ingeniero  Rolando  Salgado  (Instituto  de  Conservación  de  Bosques,  Hondura)  explicó  el 
proceso que se ha seguido en Honduras  de los avances de  REDD*, proceso que  se inicia de 
acuerdo a los protocolos establecidos en el año 2009. Entre el 2009 y el 2012 se pasó por las 
etapas   fundamentales que  incluyen    la aplicació0n al   Fondo Cooperativo de Carbono de  los 
Bosques  (FCPF),  luego prepararon    la   nota de  concepto de  la  Idea  (R‐PIN) de Readiness  (o 
preparación  para  asumir    una  iniciativa  REDD+)  y  finalmente  prepararon    la  Propuesta  de 
Preparación de Readiness  (R‐PP). Están  listos para empezar en el segundo semestre de este 
año  con  el  proceso  de  desembolsos.  Este  proceso  ha  significado    tener  una  estructura  de 
organización y consulta y una estructura de  implementación que  implica  la   participación de 
decenas de organizaciones del gobierno y de  la sociedad civil, e  incluyen a  las comunidades 
indígenas,  productores,  municipalidades  y  organizaciones  regionales  locales.  Se  crearon 
además varias Mesas de Diálogo, para asegurar   participación y transparencia. En el proceso 
de selección de áreas piloto para la implementación de  REDD+  se puso énfasis en territorios 
de forestería comunitaria y práctica del manejo forestal. 
  
El  Ing.  Ramón Díaz  (Ministerio  del Ambiente  y  Recursos Naturales,  República Dominicana), 
hizo una presentación de  los  temas esenciales de REDD+ a objeto de nivelar  la  información 
que los participantes disponen sobre el tema. En  República Dominicana se ha producido una 
transición  forestal, con una disminución muy  fuerte de cobertura desde 1944 y hasta 1980, 
para  a partir de  ese  año    iniciar un proceso de  recuperación desde  aproximadamente 12% 
hasta un   39.7%. Esta recuperación se hizo dentro de una estrategia claramente definida. Se 
trata  de  otro  ejemplo  de  REDD+,  en  que  un  país  ha  revertido  el  proceso  de  pérdida  de 
cobertura y por lo tanto ha hecho una contribución neta a la reducción de emisiones. Además 
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Preguntas	y	respuestas	
 
Las preguntas  formuladas  a  los  grupos de  trabajo  y que nutrieron  el diálogo  sobre  el  tema de 
REDD+ y el manejo forestal, fueron las siguientes. 
 
1) ¿Cómo se benefician las comunidades en los territorios al existir manejo forestal apropiado? 
2) ¿Cuál es la contribución del manejo forestal a la iniciativa REDD+? 
3) ¿Cuál puede ser  la contribución de la iniciativa REDD+ al buen manejo forestal? 
4) Listado de experiencias exitosas de manejo forestal a escala territorial 

 

 
 ¿Cómo se benefician las comunidades en los territorios al existir manejo forestal 

apropiado? 
 
- Hay toda una cadena de efectos económicos sobre    las personas que participan del manejo 

forestal, tanto directa como indirectamente. Se generan ingresos económicos por el trabajo y  

la venta tanto de productos maderables como no maderables del bosque, así como también 

por  su  consumo.  Estos  beneficios  los  reciben  propietarios,  trabajadores  y  comunidades 

aledañas por el comercio asociado a  la actividad  forestal, que  incluye  servicios  técnicos. La 

equidad de esta distribución dependerá del  cumplimiento de  las  leyes, pero  también de  la 

conciencia  social de  los diferentes  actores.   De  esa  forma  el buen manejo    forestal puede 

mejorar  las  condiciones  de  vida  en  el  medio  rural.  Muchos  finqueros,  especialmente 

pequeños y medianos    tienen múltiples actividades,  cultivos y por  lo  tanto  ingresos en  sus 

fincas  y  la  actividad  forestal  ayuda  a  la  diversificación  de  ingresos  y  se  complementan  la 

economía  local,  productos  forestales madereros  y  no madereros.  El  potencial  del manejo 

forestal en general está subutilizado  y su priorización puede  aumentar  la oferta de madera y 

sus derivados que son productos  que contribuyen a los objetivos de REDD+.  

- El manejo forestal sostenible, al igual que el DHS es un proceso con metas a largo plazo  y que 

evolucionan según  las necesidades de adaptación a nuevos contextos 8 manejo adaptativo). 

El manejo  forestal,  en  un  contexto  de  gobernanza  de  calidad  puede  asegurar  el  uso  del 

recurso a largo plazo o en forma  permanente. Esta misma permanencia, asegura las fuentes 

de  ingreso a  las comunidades que dependen de  los  recursos por períodos considerables de 

tiempo, especialmente si el acceso a    los productos del bosque está asegurado. La actividad 

forestal  puede ayudar a retener parte de la población joven en los territorios y si bien no va a 

contrarrestar  (en ausencia de políticas) la migración a la ciudad, va a facilitar la retención de 

parte de la población. 

 

- El  bosque    también  es  fuente  de  alimentos  y  bebidas,  además  de  principios medicinales, 

especialmente  como  productos  no  maderables  del  bosque.  La  intensidad  de  este  uso 

depende mucho del contexto y la ubicación, desde las comunidades aisladas que  viven 100% 



24 
 

del  bosque,  a    aquellas    más    penetradas  por  la  civilización  accidental  que  tienen  una 

dependencia menor. 

 
- Un contexto general  que promueve el manejo forestal, también  fortalece la vigencia de los 

derechos sobre la tierra y el bosque, al someterse a los requisitos de propiedad que reclaman 
las  autoridades para  autorizar  el manejo. Así  se  identifican problemas  y  se pueden buscar 
soluciones a situaciones no resultas por largos períodos. 
 

- El  Buen manejo  forestal  es  percibido  como  un  garante    de  la  producción  eficiente  de  los 

servicios medioambientales/ecosistémicos a  la  comunidad global, nacional  y especialmente 

local  (servicios  de  soporte,    aprovisionamiento,  de  regulación,  culturales).  En  el  grupo  

participante en el diálogo se  identifica al agua como un recurso  importante. El buen manejo 

también  garantiza  la  diversidad  faunística  y  florística.  Especial  mención  se  hizo  de  las 

medicinas y de la protección de la función de polinización. 

 

- En el caso del manejo forestal comunitario, del que hay  ejemplos en prácticamente todos los 

países  de  la  región,  en  las  iniciativas  conocidas,  se  aprecia    un  aumento  de  la  autoestima 

individual y de grupo por ser capaces de un aprovechamiento sostenible y  orgullo por la labor 

al  conservar    el  recurso  forestal.  El  manejo  forestal  ayuda  a  conservar    los  valores 

relacionados  al  bosque  que  las  comunidades    tienen  desde    generaciones  (cosmovisión, 

elementos espirituales, religión,  e identidad cultural). También  se conservan muchas  de los 

aspectos culturales y consuetudinarios ligados al. Se destaca un caso interesante de reducción 

del índice de violencia (P. Ej. En el estado de Guerrero, México), al mejorar los medios de vida 

de la comunidad  y fortalecer los valores asociados al bosque. Por otro lado, en los numerosos 

casos de manejo forestal comunitario hay una mejor organización del capital social y mayor 

integración de la comunidad en torno a una tarea común. 

 

- La práctica consecuente del manejo forestal comunitario es  una escuela real  que desarrolla 

capacidades  de  gobernanza,  técnicas,  administrativas,  financieras,  comerciales.  Las 

comunidades además están en condiciones   de practicar el  intercambio de conocimientos   y 

experiencias tanto nacional, como internacionalmente (cooperación horizontal). 

 

- Finalmente,  las  experiencias  emblemáticas de América  latina  y  el Caribe, muestran que  se  

han formado técnicos y se han desarrollado capacidades en  la práctica. Los que practican el 

manejo forestal dependen   menos de  los profesionales forestales y de otra naturaleza, pues 

empiezan a dominar   procesos, como    la ejecución de  inventarios forestales, elaboración de 

planes  de  manejo,    elaboración  de  POAs,  uso  de  instrumental  como  GPS  para  generar 

información geográfica (genera innovación) 
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Bolivia 
 
- Bosque Modelo  Chiquitano,    con  1400  familias  y    127 mil  hectáreas  de manejo  forestal 

sostenible. Contacto con Hermes  Justiniano del BM Chiquitano. 
- Asociación Social del lugar (ASL) en el norte de La Paz. 
 
Brasil 
 
- Manejo de  la  formación de Catinga  (bosque  seco, Brasil).el contacto  se puede establecer a 

través  de Joberto Veloso del SFB. 
- Manejo Hierba Mate en bosques con Araucarias en el  municipio de Cazador en Paraná, Brasil. 

Contacto a través de Augusta Doetzer y Yeda Medeiros  de Embrapa Paraná. 
- Experiencias de  manejo forestal en la Amazonía de Brasil. Contacto Joberto Veloso del SFB. 
- En Brasil  se mencionaron  varios otros  casos  como Maderera  ´Mil Maravillas.  Las    reservas 

extractivitas  (RESEX)  que  son  un  conjunto  numeroso  de  casos.    La  empresa  Natura  que 
industrializa productos no‐maderables. El manejo  de  catinga por parte de APNE. Para estos 
casos  los compañeros del SFB y de EMBRAPA pueden aportar contactos. 
 

Costa Rica 
 
- Planes de manejo de segundas cosechas   bajo  la regencia de CODEFORSA  (San Carlos/Costa 

Rica). Contacto Ing. Jhonny Méndez a  través de CATIE. 
- Bosques  secundarios  de  la  Península  de  Nicoya  (Costa  Rica).  También  hay  experiencias 

interesantes  de  restauración  forestal    en  la  Reserva  de  monte  Alto.  Contacto  con  Emel 
Rodríguez del BM Chorotega. 

- El Caso de  FUNDECOR que hace de regente de  un grupo grande de propietarios pequeños y 
medianos y que administra una certificación paraguas del FSC.  
 

España 
 
- BM Urbión, es un   modelo de  cultura  forestal  y de manejo de  los bosques  con propósitos 

múltiples. Contacto a través de Miguel Segur del Directorio de la RIABM.  
 

Ecuador 
 
- Caso de  manejo forestal de Verde Canandé. Contacto Ministerio del Ambiente de Ecuador  

 
Guatemala 
 
- Peten, San Carlos Sija, Concepción Chiquiricha  (Guatemala). Contactos con    los compañeros 

de los BM de los Altos y Mario Salguero del INAB. 
- Caso del Petén. Concesiones forestales comunitarias e  industriales. Contacto Mario Salguero 

de INAB. 
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Honduras 
 
- A partir del año 2003 en Honduras, el  trabajo de    la   Cooperativa Brizas de Copen  (10 años 

bajo manejo forestal y está   entre  los casos   ejemplares reconocidos por  la publicación FAO 
antes citada. El contacto se puede establecer a través de Melvin Cruz del  BM Sicu Paulaya. 

- Manejo forestal en  los bosques entregados   en usufructo a  las comunidades en el Municipio 
de Gualaco en el Noroeste de Olancho (Honduras). Contacto BM del Noroeste de Olancho y el 
ICB. 

- Bosque Escolar ESNACIFOR Honduras. Contacto con la Dirección de ESNACIFOR y el ICB.  
 

México 
 
- Ejidos forestales de Quintana Roo (México), que  son una de las experiencias más antiguas de 

manejo  forestal de América  latina y   probablemente   el primer grupo de planes de manejo 
certificado FSC en América Latina. Contacto a través de CATIE. 

- También se nombraron  los siguientes casos adicionales en México: Unión de comunidades y 
ejidos forestales Emiliano Zapata –UNECOFAEZ  en el estado de Durango y SICOBI, ubicado en 
Oaxaca. 
 

Puerto Rico 
 
- Plan de conservación de Adjuntas y municipios adyacentes   en Puerto Rico, como parte del 

Bosque Modelo  (servicios  ambientales). Contacto  con Edgardo González del BM de Tierras 
adjuntas y con Gustavo de Casa Pueblo 

 
República Dominicana 
 
- La unidad de manejo forestal de La Celestina, Zambrana (República Dominicana).  
- Programa de manejo de bosque seco 7 comunidades en Rep. Dominicana 
- Manejo de Bosque de pino de Rep. Dominicana 
- Contacto Ramón Díaz Beard del Ministerio del Ambiente. 
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6. ELEMENTOS	PARA	EL	LIDERAZGO	A	NIVEL	GLOBAL	Y	
NACIONAL	(PANEL	3)	

	

Introducción	y	panelistas	
 
La  introducción al panel la  hizo Hermes Justiniano (FCBC, Bolivia) y destacó el hecho que los dos 
paneles  anteriores  pusieron  el  contexto  del  tema  central,  al  referirse    primero  a    DHS  como 
objetivo de desarrollo de los países y territorios y a REDD+ como  una herramienta que si bien no 
tiene como objetivo al DHS, puede apoyar dicho desarrollo si  esto se busca en las negociaciones  
del proceso. Destaca que el liderazgo es el centro de cualquier proceso de desarrollo y que a todos 
los  niveles  de    jerarquía  y  agregación  se  requiere  de  buen  liderazgo,  esto  es  al  nivel    global  e 
internacional, al nivel   nacional y al nivel  local. Además estos  liderazgos tanto para REDD+ como 
para DHS requieren estar encadenados y coordinados para  facilitar la convergencia en  objetivos 
sea comunes o al menos complementarios. 
 
Erich Mies  (GIZ,  Alemania)    se  refirió  al  liderazgo  global.  Partió  destacando    que    la  sociedad 
enfrenta   el hecho del crecimiento de  la población y  la natural mayor demanda de  todo  tipo de 
recursos  que  ello  implica,  pero  también  relaciona    el  aumento  de  la  población  con  el  cambio 
climático. Por una parte hay exceso de  consumo,  concentrado en poca población  y por otro el 
consumo agregado de una enorme población especialmente en países emergentes como China e 
India. Representa gráficamente que el sistema  internacional discute mucho, pero   no   se ve una 
clara voluntad política de tomar medidas al nivel de los problemas,  no hay realmente una visión a 
largo plazo en la clase política internacional, el ritmo  de las decisiones no va a llegar a tiempo con 
soluciones, e incluso no hay una convención de bosques, que parecería ser necesaria. Sugiere que 
es  necesario  revitalizar  el  espíritu  de    Eco  92  (las  cumbres  posteriores  han  sido    muy  poco 
efectivas), equilibrar  el potencial de la globalización, especialmente controlando mejor el sistema 
financiero internacional y tratar de lograr un régimen forestal internacional eficaz. Luego presenta 
un cuadro de  los tipos de  liderazgo que se presentan en  las reuniones  internacionales y propone 
que una revolución hacia la sostenibilidad implica  desarrollar visones, trabajar en redes,  decir la 
verdad,  aprender, y querer hacer las cosas no viendo a todos como competidores. 
 
Richard Verbisky (IMFN Secretariat) presentó el caso de la Red internacional y la Red canadiense 
de Bosques Modelo. Destaca  la necesidad de un  liderazgo fuerte (poderoso) que puede hacer  la 
diferencia  entre  el  éxito  y  el  fracaso.  Destaca  que  el  liderazgo  de  la    Red  Internacional  es  
estructurado,  pues  parte  definiendo    una  visión,  valores  compartidos  y  un  fuerte  sentido  de 
propósito  inspira  todas  sus acciones. Muestra a  la  IMFN  como una    red abierta,  transparente y 
responsable,  que  trabaja    siempre  con    otros  para  lograr  objetivos  que  en  este  caso  tienen 
cobertura mundial. La  IMFN    intercambia conocimientos y construye capacidades y esto se  logra 
con el trabajo en red. Los intercambios se producen con socios tanto dentro como fuera de la Red. 
La  Red  Internacional  ha  distribuido  y  unido  el  liderazgo:  lo  ha  distribuido  a  través  de  su 
internacionalización y  regionalización   y  lo ha unido a  través de  los órganos de Gobernanza con 
participación de    las diferentes  redes  regionales.  La  IMFN  conecta,  crea oportunidades, elimina 
barreras, busca coherencia y transparencia. Todo ello se traduce en gobernanza. En este contexto, 
define el liderazgo como multidimensional (espacio, tiempo, sector) y escalable. El liderazgo no es 
un resultado, sino que un proceso. La RIBM y las redes regionales son oportunidades para generar 
liderazgo convergente. 
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‐ Tener credibilidad, global y nacional. Esto aplica para    individuos y   para   organizaciones. 

Hay  países  en  que  los  ciudadanos  confían  en  sus  Gobiernos  y  en  sus  autoridades,  a 
quienes ven como servidores públicos que cumplen con su tarea. 
 

‐ Una organización global o nacional  tiene un esquema de planificación estratégica que va 
más allá de un simple ejercicio, y que es una herramienta de trabajo y en el cuál  hay una 
visión y misión definida y clara. Pero esa visión y misión,  implican   que    la organización 
debe tomar iniciativas  sobre su mandato  y tener capacidad de decisión, para lo cual  sus 
cuadros deben tener motivación y compromiso con la organización  lo que resulta en una 
actitud  proactiva.  Responsabilidad  y  capacidad  de  repuesta.  En  el  contexto  de  REDD*, 
manejo  Forestal  y    DHS    debe  existir  un  profundo  conocimiento  institucional  de  esos 
temas  y  sus  representantes  en  los  diálogos  deben  ser  estables  para  que  se  genere 
aprendizaje a través de la  experiencia.  
 

‐ Una  organización  global  o  nacional    debe    ser  accesible  a  los  ciudadanos.  Esto  es más 
frecuente  con  las  organizaciones  nacionales  y  no  tanto  con  las  internacionales.  Pero  el 
acceso  implica   que   se debe escuchar a  la gente  (comunidades  indígenas, comunidades 
rurales, ONG nacionales, etc.), pero ello debe hacerse    con habilidad para entender  las 
diferentes realidades de una nación o de una región particular. 
 

‐ Un líder y una organización líder, debe ser transparente, para lo cual debe rendir cuentas e 
informar a los ciudadanos. Cada vez más sucede que  se aplica  el principio de la consulta 
previa, libre e informada en los procesos de construcción de políticas y leyes y de procesos 
internacionales y nacionales.  
 

‐ Una buena organización y  sus  líderes, deben   buscar crear   condiciones para que exista 
continuidad  en  la  organización  y  en  su  personal  clave.  Esta  continuidad  debe  ser  bien 
entendida,  pues  también  deben  existir  procedimientos  de  renovación  del  equipo  de 
liderazgo.  Además  el  trabajo  en  equipos    diversos  en  capacidades  y  personalidades 
fortalece el liderazgo. 
 

‐ La organización  y  sus  líderes deben  tener  capacidades bien desarrolladas   para   utilizar 
información  y  comunicarla  apropiadamente  a  sus  públicos metas.  Incluso  deben  tener 
estrategias diferenciadas si  las características de sus públicos meta son diferentes. Incluso 
deben  haber  buenos    facilitadores  para  la  comunicación  y  toma  de  decisiones 
horizontales. 
 

‐ Una organización no puede tener el equipo perfecto, en que todos los miembros  reúnan 
todas  las  cualidades  y  características  de  buenos  líderes,  pero    algunas  características  
aparecen como evidentes y también se trasladan a  la organización: a)  Inspirar confianza, 
ser  autentico  ,  b)  balance  de  carácter  y  sensibilidad  ,  c)  calidad  humana  y  empatía,  d) 
independencia e  imparcialidad   en el sentido de tener todos  los antecedentes necesarios 
para tomar decisiones correctas, e) integridad reflejada en su capacidad de rendir cuentas 
y tener un record perfecto en ese tema, f) capacidad de autorreflexión y autocrítica como  
individuos  y  como equipo  g)  cada miembro del equipo debe  ser eficiente en  su  campo 
para formar una organización eficiente.  
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y  nacional.  El  diálogo  generado  para  responder  a  esta  pregunta    identificó  varios  temas 
importantes que los líderes y equipos de liderazgo deben conocer: 
 

- Conocer  instituciones  globales  (PNUD,  FAO, UE,  FIDA,  BID,  BCIE, ORCA,   WB,    agencias 
bilaterales, ONG internacionales, etc.),  su papel, formas de operar,  programas de apoyo, 
procedimientos, debilidades, oportunidades de capacitación (p.ej. becas para jóvenes). 
 

- Conocimiento de los acuerdos y convenciones  internacionales  y de  las leyes nacionales. 
Un  líder  en  posición  de ministro  o  vice‐ministro  debe  conocer  temas  insertados  en  las  
negociaciones y mecanismos   en torno a cambio climático, biodiversidad, desertificación, 
Humedales, FLEGT, metas del milenio. También deben tener conocimiento y dominio de la 
administración  pública,  para  evitar  caer  en  faltas  ingenuas  o  querer  imponer  temas  y 
acciones que no les corresponden. 

 
- Herramientas estratégicas y habilidades de comunicación y sensibilización efectivas. Estas  

estrategias y habilidades deben ser parte   de  las actividades de una unidad o equipo. O 
que el líder cuente con una persona experta en este tema en su equipo.  
 

- Los líderes  internacionales y nacionales en los temas relacionados con recursos naturales 
y en especial  con REDD+  y MFS necesitan herramientas estratégicas de  comunicación y 
sensibilización efectivas. Deben conocer la jerga  de los temas, pero también deben saber 
explicarla a terceros, no asumiendo que todos entienden ese “nuevo idioma”, plagado de  
anglicismos, siglas, logos, etc. Para ello deben ser capacitados en elementos generales de 
comunicación. Pero no se trata  sólo de comunicar lo que les interesa, sino también deben 
comprender y ser expuestos  a situaciones concretas  de  la pobreza, la inequidad social, la 
inequidad de género, entre otras. 
 

- Los  funcionarios  internacionales  y  nacionales  también  necesitan  ser  capacitados  en 
muchos  temas,  como  trabajo  multidisciplinario  y  de  equipo,  sensibilidad  del  líder, 
sensibilidad cultural, empatía, conocimiento de principios y   valores humanos, alto grado 
de tolerancia,  técnicas en el manejo de conflictos y su resolución, ética de la gobernanza 
democrática y participativa.   
 

- Los  funcionarios nacionales e  internacionales  también deben   aprender a pensar a  largo 
plazo y en  la  sostenibilidad de  las  iniciativas que administran más allá de  la vida de  los 
proyectos  o de la duración del gobierno de su partido político. 
 

- El  equipo    global  o  nacional,  también  debe  tener  capacidades    en  otros  temas  como 
pensamiento estratégico, diseño y gestión de proyectos, manejo adaptativo de proyectos 
y  programas,    formación  básica  de  planificación  y  administración  financiera  y  
conocimiento de instrumentos financieros globales,  construcción de alianzas estratégicas 
para  identificar socios estratégicos aún entre los que tienen visiones contrapuestas. 
 

- El  equipo  global  e  internacional  debe  saber    escuchar  y  tener  espíritu  crítico  e 
independencia  intelectual  frente  a  las  posiciones  e  intereses    de  otros,  pero  también  
frente  a  sus  propias  posiciones  e  intereses.  En  este  sentido  deben    prepararse    en 
estrategias  efectivas  de  negociación  y    cabildeo,  psicología  social  (p.  ej.  lectura  del 
lenguaje corporal.   
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‐ Rep. Dominicana Experiencia regional de comunicación de campesino a campesino 
‐ Puerto Rico, organización Casa Pueblo, BM Tierras adjuntas,  formación de una coalición 

que está siendo tomado en cuenta para los planes desarrollo de las políticas nacionales  
‐ Globo Rural Brasil 
‐ InBio (Costa Rica) 
‐ Gregoria Apaza (Bolivia)  

 
Liderazgos  emblemáticos 
 

‐ Chico Mendes = Brasil 
‐ Rigoberta Menchu = Guatemala, defensa de los derechos indígenas 
‐ Bosques Modelo 
‐ Al Gore – ex vice‐presidente de EEUU 
‐ Greenpeace 
‐ Agencia de investigación ambiental 
‐ Rectora de la Universidad de Honduras 

 
Educación y capacitación 
 

‐ Guatemala:  Plataforma  Curricular  de  Educación  ambiental  con  énfasis  en  cambio 
climático con enfoque de multiculturalidad y género. Es una plataforma del ministerio 
de ambiente, formalmente trabajando con maestros pero a nivel informal con líderes 
locales. Esta iniciativa es a nivel nacional.  

‐ CATIE: como centro de capacitación de líderes ambientales y en Desarrollo Sostenible.  
‐ Dentro de CATIE, la RIABM: 1) Giras técnicas y vistas a Bosques Modelo de Canadá, fue 

muy efectivo para entender el concepto dinámico y variado de BM.  2) Capacitaciones 
varias  conexas  a  las  reuniones  de  directorio.  3)  Pagina  web  del  BM  Jujuy,  como 
referente para consultas ambientales en la región. 

‐ Chile: Diplomado del Bosque Modelo Chiloé (Verificar si actualmente existe). 
‐ Brasil: Comunidad de aprendizaje sobre PSA. Es un espacio de capacitación continua 

llamado Vitae Civil. 
‐ México:  Seminarios  de  comunidad  a  comunidad,  un  programa  de  intercambio  de 

experiencias horizontales a cargo de CONAFOR. 
‐ Programa  de  Naciones  Unidas  Modelo.  Este  Modelo  de  Naciones  Unidas  es  un 

simulacro  de  la  Asamblea  General  y  de  otros  órganos  multilaterales  de  la  ONU 
diseñado para capacitar estudiantes, líderes y personal diplomático que participan de 
esta organización.  

‐ University  of  Florida:  Programa  TCD  ‐Tropical  Conservation  and Development  de  la 
Universidad de Florida  (EEUU). Tiene énfasis en Latinoamérica y África. Ofrece becas 
de estudios e investigación. 

‐ Universidad de Michigan: Programa IFRI –International Forestry Resources Institutions 
Programs.  Primero  capacita  investigadores  en  teorías  de  bienes  comunes,  análisis 
socio  ecológicos  en  torno  al  recurso  forestal.  Tienen  sedes  de  investigación  en 
distintos  lugares  del mundo,  con  sede  en  India, África,  Bolivia, México.  Interesante 
para sistematizar experiencias. 

‐ OET: Diálogos ambientales. Momentáneamente fuera de actividad, pero consisten en 
traer  personalidades  de  gobierno  para  simular  discusiones  (juego  de  roles)  entre 
distintos sectores y reflejar las problemáticas.  
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‐ Una  plataforma  exitosa  para  la  exposición  de  líderes  globales,  es  el  programa  de 
vídeo‐charlas: TED, ideas worth spreading. Disponibles en internet. 

7. ELEMENTOS	PARA	EL	LIDERAZGO	LOCAL	(	PANEL	4)	
 

Introducción	y	panelistas	
 

El Panel    lo  introdujo Yadira Molina, de  la organización Madera Verde de Honduras. Ella destacó 
que muchas veces las organizaciones y sus líderes deben enfrentar situaciones muy críticas en sus 
territorios,  no  sólo    por  los  niveles  de  pobreza  e  incluso  dificultades  para  alimentarse,  sino 
también porque los niveles de  gobernanza de esos territorios  fronterizos son muy bajos y tienen 
altos  gradeos  de  delincuencia.  Pero  hay  que  aceptar  las  realidades  tal  y  como  son  y  saber 
adaptarse  a esas condiciones, pues siempre hay mucha  gente dispuesta a tomar  el destino de la 
comunidad en sus manos y salir adelante. No siempre los diferentes actores están de acuerdo con 
lo que una organización hace y ello demanda esfuerzos grandes de   negociación   de   al menos 
trabajar y dejar trabajar. La inexistencia de líderes y organizaciones, significaría de 
Mar a muchas personas  de las zonas de frontera a su propia suerte. 

 
Juan Morales,  Presidente  de  la  Alianza  Nacional  de  Organizaciones  de  Forestería  Comunitaria 
(AOFC), y Presidente del Directorio del BM Los Altos de Guatemala, compartió su experiencia  de 
liderazgo  regional  y  nacional.  Juan  explica  que    su  experiencia  de  liderazgo  es  paralela  a  un 
proceso nacional. El primer paso fue en Marzo del 2005 que se constituye en Quetzaltenango  la 
Mesa  de  Concertación  Forestal  de  la  Región  VI  del  Altiplano  Occidental  de  Guatemala  – 
MESAFORC VI  –,  luego Guatemala  como  País  se  adhiere    a  la  Red  Iberoamericana  de Bosques 
Modelo, en el 2008 es aceptado el Bosque Modelo Los Altos en la RIABM y  en el  2011 se forma la 
Mesa  Forestal  de  Concertación Nacional  de Guatemala.    La  Alianza  reúne  a  11  organizaciones 
forestales  comunitarias  de  segundo  piso,  representantes  de  más  de  1500  organizaciones 
comunitarias de base, 64 mil socios y más de 300,000 beneficiarios  indirectos de  los bosques del 
país. La Alianza conserva  y maneja responsablemente más de 427,000 ha de bosque, equivalentes 
al 17% de  la cobertura  forestal nacional y más de 20% de sus bosques están bajo esquemas de 
certificación forestal. Los dos BM de Guatemala están asociados a la Alianza que ha ganado mucho 
poder  de  negociación  política.  Pero  no  se  quedan  allí,  sino  que  en  el  2011  se  crea  la   Alianza 
Mesoamericana  de  Pueblos  y  Bosques      .    A  partir  de  allí  se  despliega  mucha  actividad 
promoviendo  la  organización    de  propietarios,  la  participación  de  las  municipalidades  y  la 
promoción de  la  cadena de  valor  forestal. Para  los  logros  señalados  Juan  indica que  los  líderes 
deben cumplir con una serie de requisitos: Dedicación de tiempo, comprensión familiar, soportar 
críticas,   promover  la participación de  la mujer y  jóvenes, predicar con el ejemplo,  respetar  las 
costumbres y tradiciones, ser neutral, enriquecer su conocimiento y acervo cultural, reconocer sus 
errores y saber enmendarlos, promover el dialogo y la integración, solución de conflictos,  respetar 
la autonomía y la independencia.  
 
Rebeca Chaves es una trabajadora social y líder local  de Tabarcia, un distrito del cantón de Mora. 
Con un grupo de lugareños formó la Asociación de  Mujeres Emprendedoras, que luego evolucionó 
hacia una   Asociación de Familias Emprendedoras  (ASOFE). Para Rebeca, el  liderazgo  local surge  
por tradición familiar, experiencias de vida, personalidad y  por las necesidades personales o de la 
comunidad. Ella define líder o liderazgo como una capacidad de inspirar  individuos o grupos. En el 
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caso de ASOFE,  Rebeca y sus compañeros enfatizan que se requiere un proceso de formación, un 
sentido  de  pertenencia  a  una  comunidad,    la  unión  de  esfuerzos    ante  problemas  comunes. A 
partir de algunos problemas que se quieren resolver, empiezan a surgir otras actividades conexas y 
en el caso de ellos  fueron: Reciclaje; Educación ambiental; Reforestación; Organización; Turismo 
rural  comunitario  y  apoyo  a  emprendedores  como un  asunto más  genérico. Buscan desarrollar 
alternativas  de  empleo  e  ingresos,  educar  para  recuperar  sus  áreas  degradadas,    conservar  y 
transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones e implementar buenas prácticas. 
 
Evelyn Chaves es la Directora de  UNAG, la  Unión Agroforestal de Costa Rica; es ingeniero Forestal 
y tiene una larga trayectoria de trabajar en organizaciones comunitarias a nivel centroamericano. 
Para  ella,  y  bajo  la mirada  de    grandes  líderes mundiales,  el  liderazgo  local  es  un  asunto  de  
valores,  capacidades,  conocimientos  y  trabajo  para  cumplir  sueños.  Evelyn mostro    una matriz 
muy  útil  sobre  los  tipos  de  liderazgo  con  sus  aspectos  positivos  y  negativos,  refiriéndose  a 
liderazgo  individual.  Señaló  además  una  lista  de  30  características  que  tiene  un  buen  líder, 
mostrando  por  ello  mismo  la  dificultad  de  ser  un  buen  líder.  Pero  también  mostró  las 
características de un anti‐líder,   que son muy útiles para el autocontrol de  la forma de  liderazgo 
que  una  persona  determinada  ejerce,  así  como  los  riesgos  y  tentaciones  de  desvío  a  que  está 
sometido un líder. Advirtió sobre unos temas  muy relevantes, como la necesidad que no se saque 
a  los  líderes  de    las  comunidades,  los  peligros    que  puede  traer  la  intervención  externa,  el 
desarrollo de actividades  que no son substantivas,  Advirtió sobre la necesidad  de saberse retirar 
a tiempo y la creación de relevo en el liderazgo. 
 
Melvin  Cruz,  Ingeniero  Forestal  y miembro  de  la  Directiva  de  la  Fundación madera  Verde  de 
Honduras,  presentó  la  experiencia  de  su  organización  destacando  los  elementos  claves  para  la 
formación  de  liderazgo  comunitario.  La Misión  de Madera  Verde    es  “Contribuir  a mejorar  la 
condición  socioeconómica  de  las  familias  rurales, mediante  el manejo  forestal  responsable,  el 
incremento de su competitividad y la generación de negocios exitosos”, es decir se trata de manejo 
forestal, pero a través de toda la cadena de valor. La estrategia de intervención que se han fijado 
cubre varias etapas: identificación de comunidades, sondeo y promoción, capacitación, mercadeo 
y  comercialización  y  manejo  forestal.  Las  actividades  que  hace  Madera  verde  se  orientan  a  
fomentar  la  auto  sostenibilidad,  adaptar  e  innovar  la  tecnología  a  los  recursos  locales, 
sostenibilidad balanceada en el  sentido de que   debe darse prioridad desde el manejo hasta el 
último  eslabón  de  la  cadena  de  producción,  diversificación  de  mercados,  fomentar  alianzas 
estratégicas bajo el lema “ no estamos solos”, mantener principios de multiplicación e intercambio 
(  estrategia  de  salida),  consolidar    y  enriquecer    los  procesos  de  asistencia  técnica  a  las 
comunidades( con socios que asumen diferentes tareas). Han tenido reconocimiento internacional 
dentro de  los casos de manejo ejemplar de FAO y entre el 2006 y el 2010 han cuadruplicado  las 
ventas.  Su  experiencia    es  aprovechada  para  hacer  investigación  lo  que  implica  aprendizaje  y 
diseminación de la experiencia. También trabajan en incidencia política a favor de su público meta, 
a  todos  los  niveles.  Las  lecciones  aprendidas  incluyen  liderazgo  comprometido,  y  con  relevo, 
compensación transparente a los actores, asegurar la legalidad y legitimidad, cultura de liderazgo 
con rendición de cuentas y relevo generacional, fomento de la confianza entre socios a lo largo de 
la cadera de valor. 
 
Karla Gómez de la Asociación de Guías Locales Ambientales del Volcán de Turrialba, es una joven 
líder  que contó su experiencia dentro de una organización local. Su grupo Turi‐arva. Se inició en el 
año  2009;  con  guías  jóvenes  y  emprendedores  interesados  en  la  conservación  ambiental  y  el 
desarrollo  sostenible  de  la  comunidad  de  Santa  Cruz.   Ellos  trabajan  en   múltiples  actividades, 
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 ¿Cuáles  son  las  principales  barreras  a  que  se  enfrenta  el  liderazgo  local 
territorial? 

 
- Liderazgo  sin  legitimización/validación,  que  no  representa  realmente  la  comunidad  a 

nivel local/territorial. Es decir  a veces eso se produce cuando alguien con poder asume 

un liderazgo sin mandato de nadie. Hay que  tomar este problema con  sabiduría, para 

tratar más bien de ganar a ese liderazgo en algo positivo para la organización, pero sin 

que haya dominio. En este sentido se genera liderazgo negativo que finalmente abusan 

del poder   y ejercen nepotismo usando el poder para sus allegados y  familias, ejercen 

tiranía sobre sus cercanos y   utilizan  las organizaciones como plataformas políticas en 

forma ilegítima. 

 

- El ejercicio de  la   gobernanza participativa y su empoderamiento, se dificultan cuando 

no  hay    políticas  públicas  que  favorecen  la  colectividad  o  asociatividad  en  la 

producción/servicios y todo juega en contra de las organizaciones de base , que a veces 

tienen muchas más dificultades para encontrar una forma legal de organización que las 

empresas privadas. Esto perjudica la gestión territorial  que se basa precisamente en las 

organizaciones locales para que sea aceptada. 

 

- A veces   el  liderazgo está huérfano de organización,  lo que puede deberse a  falta de 

recursos, ineficiencia de respuesta de la organización comunitaria, que a su vez  refleja  

la  falta  de  capacidades  (y  por  lo  tanto  de  capacitación)  en  temas  como  gerencia  de 

organizaciones y proyectos, baja  capacidad de administración de recursos y personal. Al 

carecer  de  lo  anterior    se  dificulta  la  transparencia,  pues  no  hay  capacidad    de  

aplicación   de   esquemas y metodologías de auditorías  sociales para el  seguimiento y 

evaluación. La consecuencia es desconfianza  en la administración objetiva de recursos. 

 

- A veces  las organizaciones y  los  líderes    trabajan en condiciones difíciles, aisladas,  sin 

gobernanza y entonces  se dan muchas condiciones para que sus iniciativas fracasen  y  

la organización pierde credibilidad, pues en generan los medios de comunicación hacen 

más énfasis en los fracasos que en los éxitos. 

 

- La inestabilidad y la incertidumbre política ponen en riesgo  tanto el liderazgo individual 

como de equipo,  los partidos políticos   a veces   bloquean  la acciones del o  los  líderes, 

incluyen    a  las  acciones    locales  dentro  de  las  agendas  de  clientelismo  político  y 

perjudican  las  iniciativas  locales  manchándolas  de  corrupción  en  la  que  tratan  de 

implicar a los líderes locales 

 

- Finalmente,  el  hecho  de  ser  líderes,  en  ciertos  contextos  tiene  más  connotaciones 

negativas  que  positivas,  pues    hay  una  baja  valoración  del  papel  del  líder  local 

(identificados   a veces   peyorativamente   como problemáticos por  reclamar derechos 

legítimos.  También  sucede  que    algunos  grupos  tratan  de  usar    al  liderazgo    para 
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deben promover  la  inclusión de temas transversales y trascendentales y no solo enfocarse en  lo 
operativo. Adicionalmente y esto está claro desde la convocatoria al diálogo que la capacitación no 
se debe  concentrar  en una  sola persona  si no  en  varios  líderes de una misma  comunidad,   de 
acuerdo a sus actitudes. Se espera también que a través de toda la capacitación  se trate todo tipo 
de experiencias, pero haciendo énfasis en experiencias exitosas. 
 
El  grupo que  trató  esta pregunta decidió    clasificar o dividir un programa de    capacitación    en 
grandes temas: 
 

- Desarrollo Humano Sostenible 
 
Contiene    los  temas conceptuales   en  relación con DHS como objetivo superior de  la gestión de  
comunidades y territorios: 
 

• Sostenibilidad como concepto generador  y Desarrollo Sostenible y  Desarrollo  Humano 
• Evaluación y  estrategias de mejoramiento de Medios de Vida 
• Democracia participativa interna y externa como  estrategia de gobernanza local 
• Sostenibilidad financiera y seguridad alimentaria 
• Manejo e intercambio de conocimiento entre organizaciones y territorios 
• Elementos de planificación y gestión territorial  y el mosaico adaptativo 
• Interculturalidad  equidad y género. 
• Manejo Alternativo de conflictos  

 
- Liderazgo 

 
La importancia y valor del liderazgo de equipo  e individual  como catalizador del DHS: 
 

• Características del líder y de las organizaciones líderes 
• Estilos de liderazgo  
• Autoconocimiento/autoestima 
• Gestión de territorios como escuela de liderazgo 
 

- Planificación  estratégica,  formulación  de  proyectos  comunales,  monitoreo  y 

evaluación  

Elementos  de gestión activa del desarrollo como tarea fundamental de las organizaciones locales: 

 

• Diagnóstico crítico 

• Análisis del contexto interno y externo, 

• Determinación de objetivos 

• Definición  de estrategias basadas en  el diagnóstico y los objetivos 

• Monitoreo y evaluación estratégica 

• Formulación de proyectos y  gestión de propuestas  
• Monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo 
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Experiencias existentes 
 

- ACICAFOC proceso de capacitación  
- Formación de líderes comunales en Hojancha 
- Becas para mejorar la capacidad de las personas en el BM Chiquitano (con respaldo de las 

Universidades de la zona) 

 

 ¿Qué tipo de apoyo practico requiere un líder local para ejercer su liderazgo? 

Actitudes 

 
- La  validación  del  líder  no  debe  depender  de  factores  externos.  Si  bien  una  institución 

puede apoyar en esto, la validación del líder y aceptación por parte de la comunidad debe 
depender del líder mismo. De esta manera tampoco se fomenta una dependencia. 

 
- La  responsabilidad no  se delega, pero  se debe  enseñar  a delegar  actividades Confianza 

resultante del trabajo en equipo 
 

- Brindar crítica constructiva y retroalimentación a cada miembro del equipo de liderazgo.  
 

- Trabajar con la comunidad para validar la posición (posicionamiento) del líder y su equipo. 
 

- Mantener  la motivación en el caso de procesos participativos de  largo plazo  (de 10 – 14 
años en el caso de BMJ) facilitando herramientas para fomentar la participación. 

 
- Promover la imagen del líder. Incorporar potenciales líderes en otras instancias, mesas de 

concertación u otras plataformas de toma de decisiones, para promover la importancia del 
liderazgo local. 

 
Apoyos 
 

- Apoyo institucional o de organizaciones para realizar la actividad del líder y del equipo.  
 

- Ayudar  en  su  posicionamiento, mediante  viajes,  exposición. Ampliar  su  vinculación  con 
otras experiencias ya que algunos líderes locales se encuentran aislados.  

 
- Promover  su  participación  en  intercambio  de  experiencias  horizontales  (por  ejemplo 

dentro de los BM de la RIABM). 
- Recursos financieros, infraestructura y equipamiento. P. Ej. Lugar de reunión, mesas, sillas, 

computadoras, oficina. 
- Proporcionar  capacitación  en  el manejo  de  conflictos  (Como  parte  de  las  herramientas 

técnicas y habilidades que se debe proporcionar al líder). 
- El  líder no es sólo, sino con un equipo de  liderazgo y de apoyo. Técnico, administrativo y 

respaldo institucional cuando los recursos lo permitan.  

Condiciones 
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- Red de Turismo Comunitario Honduras, RECOTUR 

- Casa Pueblo en Puerto Rico 

- Caso  CHOCO,  República  Dominicana,  organización  de  mujeres  que  trabaja  con 

diversificación de productos del cacao 

- …y muchos casos más…   
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Yadira Molina  de Madera Verde, Honduras,  fue  la  primera  panelista  de  esta  sesión  y  volvió  a 
presentar  el    caso  de Madera  Verde  de  Honduras,  pero  con  una  perspectiva  diferente  de  la 
anterior  presentación  de  Melvin  Cruz.  Ella  destaca  que  no  trabajan  para  cumplir  metas  de 
proyectos, sino para construir procesos. En Honduras existe el sistema  social forestal desde hace 
mucho  tiempo,  pero    no  tiene  suficiente  apoyo  político.  Y  no  se  reconoce  el  papel  de  las 
comunidades y de los pequeños y medianos propietarios. Pero el contexto presente de  violencia, 
narcotráfico e  inpunidad es  lo que hace más difícil   el  trabajo en  territorios. Pero  también hay 
dificultades  para  la  participación  de  la  sociedad  civil:  a)  es  incipiente  y  con  sello  político‐
partidaria, b) hay pasividad e  indiferencia, c)  las  relaciones con el Gobierno  son antagónicas, d)  
hay ausencia de un  liderazgo ciudadano propio, e) hay poca formación/educacion:  la realidad no 
se comprende ni se conoce bien y no se analiza a fondo. Hay una sensación generalizada  de que 
las normas no se cumplen en el país y que no vale la pena hacer más esfuerzos. Hay que decidir si 
seguir esa corriente pesimista o ver las oportunidades. Madera Verde cuenta con una visión clara, 
definida y única,  su  carácter permanente,  su proactividad:  son pioneros, el hecho que nacieron 
como alianza y tienen valores  innegociables. Reconocen que tienen debilidades, pero tienen una 
estrategia  que    hace  énfasis  en  la  capacitación,  construcción  de  alianzas,  uso  de  herramientas 
efectivas,  y  tienen  credibilidad  y  dan  confianza. Quieren  crear  alianzas  estratégicas  para  tener 
impacto político real y sustantivo e incidir en políticas y leyes. Se les presentan muchos retos: los 
procesos  participativos  son  los  que  traen  soluciones,  incrementar  los  recursos  sociales  y 
organizacionales,  crear oportunidades  aceptables para  las bases,  construir un marco  integrador 
propio, crear condiciones para diálogos de colaboración. Ya llevan 5 años y ha valido la pena. 
 
Emel  Rodríguez  es  Presidente  del Directorio  del  Bosque Modelo  Chorotega  y  Presidente  de  la 
Unión Agroforestal Nacional. Se refirió al ambiente en que se crea el  liderazgo, que empieza con  
la  formación del  carácter y  la  libertad para decidir,  la  construcción  colectiva del  capital  (ahorro 
para su administración), reglas claras de respeto, autoridad y jerarquía (formación de personalidad 
de acuerdo al contexto), asumir las consecuencia de la toma de decisiones, tener  visión de futuro 
(invertir  para  cosechar),transmitir  de  forma  clara  y  sencilla  lo  que  se  quiere  (ser  directo),  La 
juventud y la adolescencia es clave para formar liderazgo y debe tener libertad para la creatividad. 
También es clave la formación de capital humano en el territorio creando formas de apoyo  para 
ellos.  El  liderazgo  debe  poderse  ejercer  formalmente  desde  temprana  edad  y  mediante 
plataformas de participación de diferente naturaleza. En su  territorio se  funda una organización 
para cada actividad productiva. Las políticas deben ser   cantonales, es decir desde  las bases y no 
que  vengan desde  arriba  y desde  fuera dónde  los  contextos    son diferentes.  Las mujeres  y  los 
jóvenes tienen  espacios y están abiertos a toda forma de organización si ella respeta la cultura y 
los  valores  locales.  Es  necesario    tener  relevos  para  el  liderazgo  y  crear  nuevas  formas más 
avanzadas del mismo, pero pensando  siempre en  el  largo plazo. Pero hay  retos,  como  generar 
oportunidades de trabajo  para los jóvenes, formar una visión de desarrollo sostenible, el territorio 
debe  ser  autónomo  de  la  intervención  partidista,  trabajar  en  base  al  bienestar  de  la  gente, 
construir un territorio balanceado entre  los urbano y  los rural y  lograr  identidad por el territorio. 
Finalmente, hay que aprender y enseñar: las organizaciones e instituciones deben ser las que sus 
líderes quieran que  sean; el desarrollo del  sector  forestal – ambiental del  territorio está  ligado 
fundamentalmente al bienestar social, al empleo y la sostenibilidad de su gente; y finalmente hay 
que subrayar la importancia del amor e identidad del territorio por parte de la gente, de manera 
que las condiciones habilitadoras para el liderazgo se apliquen de forma efectiva. 
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Mamerto  Valerio,  del  Bosque Modelo  Colinas  Bajas  y  de  la ONG  Enda Dominicana,  explicó  la 
experiencia de ellos. En su proceso reconocen fases en la formación de liderazgo, partiendo por el 
contexto del territorio, el  inicio y consolidación de  la formación de  líderes y  la fase de extensión 
que es tanto técnica como social. El Bosque Modelo Colinas Bajas surge como un experimento de 
desarrollo rural con un proyecto en Zambrana y tres réplicas en otros sitios. En  la  fase  inicial de 
creación  de  líderes,  parten  con  la  solicitud  de  un  territorio  y  la  verificación  de  que  la  tarea 
territorial no la está haciendo el estado. La premisa es que en todo el mundo se requiere liderazgo 
y  que  los  territorios  se  manejan  con  el  enfoque  ecosistémico  y  participativo.  En  la  fase  de 
colonización  de  su  proceso  lo  hacen  a  través  de  formación  formal  e  informal,  intercambio  de 
experiencias y el uso de  las  redes sociales y herramientas  tecnológicas. Organizan  la producción 
con innovación diversificada, competitividad abierta a las modificaciones, administración honesta 
y transparente, y está orientada tanto al sustento, mercado nacional y exportación. Este proceso 
es monitoreado con indicadores  de producción alimentaria y autoempleo, aumento de cobertura 
y calidad de  los bosques, generación de bienes y servicios y por  lo tanto transformación social y 
ambiental. En la fase de extensión del liderazgo usan el método de “campesino a campesino”, de 
esa manera  se expande el  liderazgo  y  se  van nivelando  los avances en    los  subterritorios de  la 
región.  Con  este  esquema  han  logrado  grandes  impactos  con  un  directorio  de  amplia  
participación y acciones y que cubren con  líderes rurales y enlaces comunitarios a 8500 familias. 
Las claves del éxito en el BM de Colinas Bajas ha sido: la credibilidad, la información, la paciencia y 
la confianza, la formación, la delegación, la innovación y la valorización de los bosques. 
 
Ronnie  de  Camino    Velozo  (Cátedra  de  Gestión  Forestal  Territorial,  RIABM)  partió  de  los 
principios,  elementos  de  diseño  y  condiciones  habilitadoras  de  la  gobernanza  participativa 
empoderada ya mencionado en la sesión de apertura. En base a la experiencia en varios territorios 
dónde hay gobernanza, sostiene que el  liderazgo se ubica en  la comunidad y sus organizaciones, 
en el grupo y no en un  individuo,   en  los  intereses comunes y no  los  individuales. Afirma que el 
liderazgo  de  equipo  es    multicultural,  genérico,  se  renueva  en  formas  programada,  es 
multigeneracional, tiene equidad de género y se orienta a problemas compartidos. También es de 
la comunidad, facilita los procesos, no es voluntarista, sino estratégico, aprovecha lo existente. Se 
apropia de la iniciativa, apela a la responsabilidad social de todo tipo de organizaciones y forma y 
tiene un abanico de  habilidades en su seno, rinde cuentas, aprende como grupo, sirve de ejemplo 
y base a otros grupos. El liderazgo de equipo uso el nosotros en lugar del yo, vuela en bandada y 
alterna    la  cabeza,  trabaja  con  la  comprensión,  que  es  la  que  lleva  al  cambio.  Un  equipo  de 
liderazgo  es  como  un  b  buen  equipo  de  fútbol,  con  DT,  capitán  y  jugadores  que  cumplen 
diferencies  papeles. Hay  una  gran  diferencia  entre  un  líder,  que muchas  veces  está  sólo  y  un 
equipo, que nunca está sólo. 
 
Edgardo  González,  Ingeniero  Forestal  y  miembro  del    Directorio  del  Bosque  Modelo  Tierras 
Adjuntas  de    Puerto  Rica  destacó  la  importancia  de  definir    las  condiciones  habilitadoras  del 
Empoderamiento  de  la  Gobernanza  Participativa  para  el manejo  forestal  y  REDD,  a  través  del 
liderazgo  local,  y  de  ello  concluir    cuál  es  el  perfil  de  una  comunidad  y  territorio  con  buena 
gobernanza basadas en liderazgo de calidad. Propone examinar el trasfondo de un territorio en las 
siguientes  dimensiones::  trasfondo  histórico  y  la  relación  bosque  y  comunidad,  trasfondo 
gubernamental con el manejo forestal, trasfondo con los residentes y la comunidad, ampliación de 
la  visión  y  el  espacio  a  grupos  con  iniciativas  no  necesariamente  de manejo  forestal  pero  con 
relación,  reconocer  la configuración espacial de  fincas,    terrenos  forestales y comunidades para 
analizar y entender el paisaje y finalmente tener receptividad gubernamental vs convencimiento. 
Analizó cada uno de estos trasfondos en el ejemplo del BM de Tierras Adjuntas. Para el BM Tierras 
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 ¿Cuáles  son  las herramientas que necesita una  comunidad  y  su  liderazgo  local 
para llegar al DHS y además contribuir en forma útil para ellos en REDD+? 

 
La lista a continuación la construyo el equipo de trabajo se hizo bajo el concepto del liderazgo en 
equipo  y  con ello  se buscan herramientas  y  temas más  agregados  y que  atañen más  a  la    a  la 
organización que a los individuos 
 

Herramientas  Responsables 

Políticas de financiamiento para el desarrollo 
de las actividades de la 
comunidad/Instrumentos financieros 

Comunidad 

Diagnostico socio‐económico ambiental 
participativo 

Comunidad 

REDD+ ¿Qué es? ¿Cómo funciona?  Comunidad 

Fortalecimiento de las organizaciones a través 
de la inscripción legal de las mismas 
Gobernanza interna 
Planificación M y E 
Rendición de cuentas  

Directiva o equipo de gerencia 

Acceso a tecnologías para establecer medio 
canales efectivos de comunicación, de forma 
de vertical y horizontal y adentro y afuera  

Comunidad 

Alianzas (construcción) 
Públicas, privadas, academia 

Diretiva o equipo de gerencia 

Mapeo de actores y roles dentro del territorios 
y fuera de el 

Comunidad 

Manejo de información  
Instrumentos políticos – legales de 
ordenamiento territorial, manejo de RRNN 

Diretiva o equipo de gerencia 

Intercambio de experiencias  
Capacitación diversificada 

Comunidad 

Documentar procesos, experiencias etc. (esto 
ya que es necesario conocer y rescatar los 
sucesos para el futuro) 

Directiva o equipo de gerencia 

 
 
El grupo puso el tema en realce de que antes de  iniciar el proceso de pensar en herramientas se 
deben  conocer  las  situaciones  reales  de  punto  de  partida  de  la  comunidad.  Aparte  de  hacer 
esfuerzos para la documentación también el manejo y administración de la información para que 
siga  estando  disponible  en  el  tiempo  es  un  tema muy  relevante.  Los  casos  de  las  concesiones 
comunitarias de Petén y del BM Chorotega muestran lo importante de conocer la historia. 
 
El  tema del monitoreo    y    la evaluación debe  ser una  constante del proceso para  replantearse 
caminos  y  estrategias  en  el  tiempo,  sin  embargo    debe  estudiarse muy  bien  su  frecuencia  e 
intensidad, para que no deje de ser una herramienta para transformarse en un fin por sí misma. 
Asociado a ello está  la capacitación en el tema de  la  incidencia política, enfocado con una de sus 
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Costa Rica 
 

• UNAFOR. 
• Bosque Modelo Chorotega (formación líderes en equipo) 

• Coordinadora de pueblos del Caribe 

• ADITIBRI 

• ASOFE  

 

El Salvador 

• Bosque de Cinquera, El Salvador 

 
Guatemala 
 

• Auditoría social de alcaldías 

• Organización de Fundación Solar basada en la identificación de líderes y conformación de 

equipos según la cosmovisión Maya – harmonía y complementariedad  

• ACOFOP, 

• Asociación de mujeres artesanas, BM Los Altos 

 

Honduras 

 

• Fundación Madera Verde,  

• BM Noreste de  Olancho 

• CODEFAGOLF Choluteca  

• MASTA, Mosquitia 

 

Nicaragua 

 

• Programa de Campesino a Campesino 

 

Puerto Rico 

 

• Casa Pueblo de Puerto Rico (desarrollo de políticas públicas y liderazgo comunitario 
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El Objetivo de desarrollo del programa es  “generar un impacto en la eficacia del desarrollo y la 
gobernabilidad  local, mediante el  fortalecimiento de  los equipos de  liderazgo bien entrenados 
en las iniciativas de desarrollo local, humano y procesos de gestión sostenible de los  territorios 
rurales.”  Se  trata de  un  Programa   Genérico,  es decir    de  “Liderazgo de  Equipo”,  sin  apellidos 
sectoriales  y  serán  las  propias  comunidades  las  que  deben  fortalecer  aquellos  conocimientos 
necesarios para  la acción sectorial, dependiendo de la vocación de cada territorio. 
 
El objetivo general del programa es  
 
“Fortalecer masivamente  las capacidades  locales para el  liderazgo en equipo, promoviendo    la 
apropiación del proceso de   desarrollo humano  sostenible, a nivel  local, dentro de  territorios 
concretos de nuestra América  Latina, mediante el desarrollo de materiales e  instrumentos de 
alta calidad, de la formación de formadores, actividades de capacitación masiva  y el desarrollo 
de  una  red  de  acción‐colaboración  entre  líderes  locales  de  territorios  rurales.  Los  territorios 
concretos, son las comunidades  dentro de los Bosques Modelo, aunque no exclusivamente.”  
 
La propuesta se enfoca en: 
 

• La gestión y movilización de equipos de liderazgo local colaborativo. 
 

• Las capacidades adaptativas de equipos de liderazgo local,  para la integración de 
intereses y aspiraciones   de  los actores  locales de  la sociedad   y  los sistemas de 
conocimiento,  para  la  gestión  social  de  los  territorios  locales,  sus  recursos  y 
ecosistemas. 

 

• La  gestión  de  conocimiento  como  la  clave  para  un  ejercicio  de  liderazgo 
revitalizado. 

 

• La  incorporación  de  una  sólida  perspectiva  de  equidad  de  género  en  la 
construcción de liderazgo y sus prácticas en los espacios locales.  

 

• Los  procesos  de  fortalecimiento  de  la  gobernabilidad  local,  la  gestión  del 
conocimiento y las estrategias de liderazgo. 

 
La población meta se define como cada Comunidad dentro de un BM y sus  equipos  dentro de las  
organizaciones de base de los territorios. Se piensa trabajar  hasta el nivel de equipos Municipales 
principalmente en  las zonas  rurales de  los  territorios de  los BM. Se orienta a  jóvenes mujeres y 
hombres, indígenas y ladinos con potencial de líderes. Los líderes consolidados. , con trayectoria, 
serán facilitadores  para apoyar el proceso con su experiencia y orientación, en la medida que sus 
agendas personales lo permitan. 
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El esquema que  se ha  trabajado  se muestra en  la  siguiente  figura,    y es una  versión base 8  (o 
versión  mártir),  que  será  enriquecida  con  los  resultados  del  presente  diálogo,  tanto  en  su 
estructura general como en su contenido.  

 
En  principio  estamos  hablando  de  8 módulos,  pero  divididos  en    dos  partes,  la  primera    que 
incluirá  los módulos   1, 2, 3  y parte del módulo  4(preparación de proyectos),  luego  vendrá un 
período  en  que  los  participantes  prepararán  un  proyecto    comunitario,  para  finalizar  con  un 
segundo período presencial en que se   administrarán los módulos 4 (segunda parte de gestión) a 
8.  Se piensa,  como es  lógico hacer un proceso escalonado, que  se  inicia  con  la preparación de 
equipos de  capacitadores, en  lo posible de   organizaciones  comunitarias que quieran asumir el 
reto. Luego  cada equipo inicia la formación de equipos de liderazgo. Se asume en promedio que 
en  cada  curso participarán   5  a 6  comunidades  (con 5  representantes  cada una, entre 25  y 30 
personas en total). Dependiendo de los recursos que se consigan se podrá ir más  o menos rápido, 
pero la expectativa es que se pueda llegar a formar  unos 10 equipos de capacitadores y unos 3000 
líderes   en 600 equipos de  liderazgo. La  idea se promoverá   dentro de todos  los proyectos de  la 
cooperación  internacional multilateral  y bilateral,  como  también en agencias nacionales   de  los 
ministerios de desarrollo social, de agricultura y de medio ambiente. 
 
Los pasos inmediatos a continuación incluyen  
 

a) Durante el 2013  tener un equipo de especialistas  (    la mayoría de extracción  local y de 
organizaciones de base) que desarrolle los módulos completos de capacitación y haga una 
primera validación de los mismos, 

b) Durante el 2014 se  iniciará la capacitación de equipos de liderazgo. El alcance de la acción 
no  se  puede  aún  determinar,  pero  al menos    se  piensa  comenzar  con  18  equipos  de 
liderazgo y  90 jóvenes líderes. 

c) durante  lo que resta del 2013 y del 2014 se harán  los acercamientos a    la comunidad de 
cooperación  internacional,  para  que  sea  con  aportes  directos  al  programa  o  bien  
capacitando    equipos  comunales  dentro  de  sus  proyectos  de  cooperación,  se  puedan 
sumar a la iniciativa. 

 

Módulo 1: 
Mediaciones 
pedagógicas

Módulo 2:

El liderazgo

Módulo 6 : 
Comunicación 
Ingtercultural

Módulo 7: Gestión 
del conocimiento 
para la toma de 

decisiones

Módulo 5: 
Pensamiento 
Sistémico

Módulo 3:

Etica, cultura y poder

Módulo 4: Gestión 
Económica del 
desarrollo local

Modulo 8: Desarrollo 
humano sostenible
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Una  vez  hechas  las  presentaciones  de  Erich  Mies  y  Ronnie  de  Camino,  cada  uno  de  los 
participantes en el diálogo  expresó nuevamente su opinión y nuevos comentarios, que permiten 
definir lo siguiente: 

 
- El programa de liderazgo local de equipo es fundamental para consolidar los BM y llevarlos 
a ser territorios  de DHS a mediano y largo plazo. 

- El  programa  de  liderazgo  de  equipo  estará  al  servicios  de  todo  proyecto  de  desarrollo 
(REDD+, manejo  forestal,  seguridad  alimentaria,  biodiversidad,  agua,  cadenas  de  valor) 
que lo requiera. 

- El programa de  liderazgo utilizará todas  las técnicas modernas de enseñanza‐aprendizaje 
disponibles en la actualidad, pero ello no implica excluir las actividades presenciales, pues 
este mismo diálogo muestra la importancia del diálogo cara a cara. 

- Se tratará un  programa descentralizado en los países, regiones de los países y en los BM 
mismos, pero con un buen sistema de monitoreo y evaluación que garantice  la calidad y 
efectividad del mismo. 

- La  iniciativa  de  BM  es  una  propuesta  política  por  el DHS,  y  por  lo  tanto mientras más 
calidad de liderazgo tenga, mayor será su impacto. 

- Los  participantes  visualizan    esta  iniciativa  no  sólo  para  los  BM,  sino  para  el  resto  de 
paisajes y territorios de sus países. 

- Si  cada    Bosque  Modelo  pudiera  comprometerse  a  hacer  un  curso  por  año  para  30 
personas,  se  podrían  preparar  174  equipos  de  liderazgo  por  año  con  un  total  de  870 
líderes,  lo que en 5 años  llevaría a formar 4350  líderes. Es algo ambicioso sin duda, pero  
incluso  un 25% de ello podría provocar cambios importantes.   

- Para producir un balance, se tratará de que en el programa haya un desbalance hacia  las 
mujeres, los pueblos originales y en general los grupos más desfavorecidos, 

- Los elementos y propuestas del presente diálogo permitirán  ir enfocando    la agenda y el 
contenido del programa. 

- El meollo de  los problemas en  los territorios rurales de América  latina es el  liderazgo. En 
ese sentido  el diálogo regional tiene una importancia equivalente  al reciente congreso de  
IUFROLAT, en el cuál también estuvo involucrada la RIABM. 

- Ya hay iniciativas  en marcha, por ejemplo en el BM Chorotega que inicia un programa de 
formación de líderes. Este programa se complementará con  aquellos que empiecen antes  
y se trabajará en forma solidaria. 

- Debería  haber  una  nueva  carrera  o  especialización  que  se  refiriera  sólo  al  tema  de 
liderazgo local. 

- Es impresionante la lista de casos  de experiencias positivas que surgieron de cada uno de 
los paneles de discusión, que pueden servir de ejemplo para    los diferentes módulos del 
programa 

- Se recomienda hacer un inventario de experiencias sobre programas de liderazgo, para ver 
qué  materia  ya  existe  y  no  partir  desde  el  principio,  sino  apoyarse  en  las  buenas 
experiencias  

 
Con todos los insumos recibidos, CATIE, la RIABM y la GIZ seguirán progresando en el desarrollo 
de esta  iniciativa e  informarán a  todos  los Bosques Modelo a  través de  los canales  regulares, 
como el Boletín de  la RIABM. Se  trató der una experiencia memorable y ya es el momento de 
pasar de las ideas a las acciones, aunque el inicio deba  ser más lento y menos ambicioso. 
 

Turrialba, Costa Rica, Julio del 2013    
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ANEXO	1	‐	PROGRAMA	
 
 
Martes 18 de junio 
 
8:00 – 8:30  Introducción y presentación de participantes (Gabriel Robles)  
 
8:30 – 9:30  Presentación: Empoderamiento de  la Gobernanza Local. El Caso del Presupuesto 

Participativo de Porto Alegre (Ronnie de Camino)  
 
9:30 – 10:00  Café  
 
10:00 – 11:05  Panel #1 ‐ REDD y Desarrollo Humano Sostenible  

Moderador: Jean Pierre Morales (Costa Rica) 
Introducción (5 min) 
Presentaciones (15 min cada una) 

 Bas Louman (Holanda) 
 Alejandro Imbach (Argentina) 
 Mildred Jiménez (Costa Rica) 
 Virginia Outon (Argentina) 

 
11:05 – 11:25  Preguntas en plenaria 
 
11:25 – 12:05  Coffee Shop – grupos de trabajo 
 
12:05 – 12:45  Presentación de resultados de cada grupo y  preguntas 
 
12:45 – 14:30  Almuerzo 
 
14:30 – 15:35  Panel #2 ‐ Manejo Forestal y REDD  

Moderador: Fernando Carrera (Perú) 
Introducción (5 min) 
Presentaciones (15 min cada una) 

 Rolando Salgado (Honduras) 
 Ramón Diaz (República Dominicana) 
 María Augusta Doetzer (Brasil)  
 Nelson Ulloa (Honduras) 

 
15:35 – 15:55  Preguntas en plenaria 
 
15:55 – 16:25  Café 
 
16:45 – 17:45  Coffee Shop – grupos de trabajo 
 
17:45 – 18:25  Presentación de resultados de cada grupo y  preguntas 
 
18:30     Fin de la jornada 
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Miércoles 19 de junio 
 
8:00 – 8:05  Bienvenida (Gabriel Robles) 
 
8:05 – 9:10  Panel #3 ‐ Elementos para liderazgo (global, nacional) 

Moderador: Hermes Justiniano (Bolivia) 
Introducción (5 min) 
Presentaciones (20 min cada una) 

 Erich Mies (Alemania) 
 Richard Verbisky (Canadá) 
 Mario Salguero (Guatemala) 

 
9:10 – 9:30  Preguntas en plenaria 
 
9:30 – 10:00  Café 
 
10:00 – 11:00  Coffee Shop – grupos de trabajo 
 
11:00 – 11:40  Presentación de resultados de cada grupo y  preguntas 
 
11:40 – 13:00  Almuerzo 
 
13:00 – 14:20  Panel #4 ‐ Elementos para liderazgo local  

Moderadora:  Yadira Molina (Honduras) 
Introducción (5 min) 
Presentaciones (15 min cada una) 

 Juan Morales (Guatemala) 
 Rebeca Chaves (Costa Rica) 
 Evelyn Chaves (Costa Rica)  
 Melvin Cruz (Honduras)  
 Karla Gómez (Costa Rica) 

 
14:20 – 14:40  Preguntas en plenaria 
 
14:40 – 15:10  Café 
 
15:10 – 16:10  Coffee Shop – grupos de trabajo 
 
16:10 – 16:50  Presentación de resultados de cada grupo y  preguntas 
 
17:00     Fin de la jornada 
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Jueves 20 de junio 
 
8:00 – 8:05  Bienvenida (Gabriel Robles) 
 
8:05 – 9:25  Panel #5 ‐ Condiciones Habilitadoras para la creación de liderazgo local efectivo  

Moderador: Roger Villalobos (Costa Rica) 
Introducción (5 min) 
Presentaciones (15 min cada una) 

 Yadira Molina (Honduras) 
 Emel Rodriguez (Costa Rica) 
 Mamerto Valerio (República Dominicana)  
 Ronnie de Camino (Chile) 
 Edgardo González (Puerto Rico) 

 
9:25 – 9:45  Preguntas en plenaria 
 
9:45 – 10:15  Café 
 
10:15 – 11:15  Coffee Shop – grupos de trabajo 
 
11:15 – 11:55  Presentación de resultados de cada grupo y  preguntas 
 
11:55 – 13:30  Almuerzo 
 
Sesión 6 ‐ Camino a seguir: propuesta para la formación de líderes 
 
13:30 – 14:30  Resumen del dialogo (Erich Mies y Ronnie de Camino) 
 
14:30 – 15:30  Comentarios finales de los participantes 
 
15:30     Fin del Dialogo Regional 
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ANEXO	2	–	Equipo	Organizador	
 
Equipo organizador 

 

 Ronnie  de  Camino,  Cátedra  Gestión  forestal  Territorial.    Presidente  de  la  RIABM, 
Facilitación General del Diálogo. rcamino@catie.ac.cr 

 Kaley Lachapelle, Cátedra Gestión forestal Territorial. Miembro del Equipo de Gerencia de 
la RIABM. Coordinación Logística. klachape@catie.ac.cr 

 Fernando Carrera, Cátedra Gestión  forestal Territorial. Gerente de  la RIABM, Facilitación 
Panel.  fcarrera@catie.ac.cr 

 Roger  Villalobos.  Cátedra  Gestión  forestal  Territorial.  Directorio  Bosque  Modelo 
Reventazón, Facilitación Panel.rvillalo@catie.ac.cr  

 Jean  Pierre  Morales.  Cátedra  Gestión  Forestal  Territorial.  Facilitación  Panel. 
moralesj@catie.ac.cr  

 Maritza  Loaiza,  Cátedra  Gestión  Forestal  Territorial.    Asistente  administrativa  RIABM, 
mloaiza@catie.ac.cr 

 Carlos Manchego,  cmanchego@catie.ac.cr,  Josique  Lorenzo  Lemire,  josique@catie.ac.cr, 
Mourad  Shalaby,  mourad.riabm@gmail.com.  Cátedra  Gestión  Forestal  Territorial. 
Miembros del Equipo de Gerencia de la RIABM. Cooperantes CUSO.  Apoyo a moderadores 
de  grupos de trabajo. 

 María  Carla  Morales.  Estudiante  de  Maestría  del  CATIE.  Voluntaria    en  apoyo  a 
moderadores de grupos de trabajo. 

 


