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Buena parte de los recursos naturales y ambientales benefician a la sociedad en general, pero nadie
se encarga de ellos -esto es conocido como la tragedia de los bienes comunes-. En la busqueda de
respuestas a situaciones cornplejas en las que entran en juego este tipo de recursos, la cogesti6n
adaptativa ha venido recibiendo cada vez mayor atenci6n, ya que responde a intereses publicos 0

colectivos que permiten mantener las bases productivas y el sustento de la vida en general. EI agua es
uno de los bienes comunes mas seriamente amenazados; tanto la calidad como la regularidad de los
f1ujos hidrol6gicos se yen afectadas por diversas razones. En la perspectiva de cuencas hldrograficas,
el agua se enmarca en sistemas ecol6gicos a diferentes escalas de paisaje. La cuenca hidrografica
se visualiza como un sistema integral de flujos hidricos donde se puede promover el ordenamiento
territorial e institucional a partir de los intereses colectivos, a traves de un sistema de gobernanza
local que contemple las necesidades ecol6gicas y ambientales y los mecanismos de participaci6n y
organizaci6n de los actores locales para la toma de decisiones correctas.

EI quehacer en las cuencas hldroqraficas es complejo; en consecuencia, una sola instituci6n no puede
ocuparse de todo. Par ello, se requieren interacciones y acuerdos para promover la conformaci6n
de mecanismos de concertaci6n, como los consejos de cuencas 0 sus equivalentes, que faciliten y
coordinen acciones de gesti6n y manejo por medio de sus respectivos planes de trabajo (agendas
territoriales, planes de cogesti6n territorial). Un modelo de cogesti6n de cuenca implica la existencia
de plataforrnas de concertaci6n donde se encuentren y dialoguen las autoridades locales, las
organizaciones de base, las organizaciones nacionales con vinculaci6n local y otros grupos de
interes, como la empresa privada, organizaciones de desarrollo , educativas y de investigaci6n. La
concertaci6n permite el desarrollo de una agenda de acci6n compartida y cornun que aliente la
participaci6n efectiva , el empoderamiento de los actores y una mayor eficiencia en la asignaci6n de
recursos humanos y financieros.

EI Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y E.nsefianza (CATIE), mediante las experiencias
desarrolladas en Honduras y Nicaragua can el modele de cogesti6n adaptativa de cuencas
hldroqraflcas para la regi6n centroamericana, ha venido impulsando y fortaleciendo el tejido social y
econ6mico que sustenta una agenda territorial comun,Asi, se han realizado actividades que involucran
diferentes instancias , Como los gobiernos locales, instituciones gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones y lideres comunitarios y la empresa privada. EI concepto de agenda
territorial cornun es afin a conceptos como los planes participativos 0 intersectoriales colectivos 0 el
plan de cogesti6n.

La construcci6n de agendas comunes es un tema central y baslco para lograr incidencia e impactos
concretos del manejo de los recursos naturales. En este sentido, el presente documento se concibe
como una guia que oriente allector sabre una serie de aspectos relacionados can la propuesta de un
modele de cogesti6n adaptativa que incluye como uno de sus componentes claves, la construccion
de una agenda territorial cornun, entendida como un instrumento fundamental para crear vinculos con
los dernas aspectos del modele de cogesti6n (Figura 1).

5



Normas, reg las del juego,
arreaios y praxis derivadas
del consenso de
autoridades y actores
locales en una cuenca, un
bosque modelo, unarea
protegida, una
municipalidad 0 una unidad
territorialequivalente.
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Figura 1: Modelo de cogesti6n adaptativa de cuencas hldroqraticas
Fuente : Kammerbauer et 131. (2011)

Como guia de acci6n de una plataforma, una agenda territorial cornun (ATC) es la base para la
concertaci6n de una vision territorial colectiva. Esta agenda no es un instrumento de planificaci6n
basado en un marco 16gico, sino un instrumento flexible que posibilita la generaci6n de acuerdos
entre las organizaciones participantes, en un arreglo de cogesti6n en el que se define "que y como
hacer cosas de manera conjunta". En este quehacer se identifican los aportes de cada una de las
organizaciones para lograr metas terr itoriales super iores que no estan al alcance de los actores como
entes individuales. En realidad, una ATC es un saito cualitativo de las organizaciones para buscar
una mayor eficiencia. equidad y legitimidad en los arreglos, acciones y practices. La agenda territorial
cornun trata de priorizar las acciones en forma conjunta y de buscar mecanismos para dar respuesta
a esas acciones. Una ATe debe responder a los intereses de los diferentes grupos y promover la
equidad e inclusion de los actores marginados (mujeres, j6venes y grupos indigenas), de manera



que se logren constituir en "agentes de cambia" que puedan influir en la opini6n publica, asi como en
procesos de socializaci6n de las futuras generaciones.

La propuesta que se ofrece en este documento ha sido elaborada a partir de la experiencia generada
en procesos de cogesti6n en cuatro subcuencas de diferentes dimens iones y caracteristicas de
Honduras y Nicaragua. Tales procesos se han ida construyendo de diferentes formas, pero todos can
el objetivo ultimo de generar estrateg ias e instrumentos que permitan la participaci6n y la concertac i6n
de los diferentes actores en la planificaci6n territorial y la ejecuci6n participativa para la protecclon y
gesti6n de las cuencas hidroqraficas en Centroarnerica. Esta guia metodol6gica constituye un primer
intento de estructuraci6n a partir de las practlcas y experiencias mencionadas ; estamos convencidos ,
sin embargo , que en el futuro habra que adaptarla y modificarla para cumplir can las condiciones y
necesidades que aparezcan en el camino.

La guia consta de tres secciones. En la primera se resumen las experiencias que sirvieron de base
para la elaboraci6n de la misma; se pretende demarcar el contexto de tales experiencias y, a la
vez, ofrecer lineamientos para aprovechar las lecciones aprendidas a partir de nuevas iniciativas en
desarrollo . En la segunda secci6n se presenta la propuesta de la guia practlca para la construcci6n
de agendas territoriales comunes. La guia busca ser praqrnatlca: no se trata de una receta estandar
sino de opciones a validar en cada contexto real, que sirvan como referencias para la practica. En la
ultima secci6n se ofrecen algunas recomendaciones sobre condiciones minimas necesarias para la
definici6n de agendas comunes en territorios compartidos; con ello se busca evitar la repetici6n de
errores.

Objetivos de la Gula

Defrnir un proceso metodol6gico para la construcci6n y seguimiento de una agenda territoria l
cornun en el marco de la cogesti6n adaptativa de un territorio de escala media (por ejemplo, la
cuenca hidroqrafica).

• Identificar los criter ios baslcos que rigen los espacios de concertaci6n, como los consejos
o comites de cuencas , y de los actores territoriales, como las municipalidades, para facilitar
la construcci6n de agendas territoriales comunes que consideren la composicion, objet ivos,
estructura y metodologia de seguimiento.

.. Establecer las fases y los pasos del proceso metodol6gico , que permitan orientarse en una
forma iterativa.

• Discutir el alcance de los roles de los diferentes actores durante la construcci6n y seguimiento
de una agenda territorial cornun,

Este documento esta dirigido a facilitadores y moderadores de procesos sociales a nivellocal, tanto
del sector publico como del sector privado, y a los actores que participan en la construcci6n de una
ATC' . Esperarnos que la guia sea de utilidad para tecnicos de las municipalidades, agencias de

1 En este documen to entendemos el territorio de manera amplia : una cuenca, un grupo de comun idades. un municipio 0 un grupo
de municlp los con identidad propia . Hay que tener en cuenla que una cuenca puede abarcar uno 0 mas de esos espacios fls icos y

_ __socia les'-- _
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desarrollo y, por supuesto, para gerentes y decisores de la empresa privada, encargados de los
recursos naturales que afectan el sustento de los ecosistemas y del ser humano. La guia pretende
orientar los esfuerzos para la organizaci6n de recursos humanos y financieros y para la construcci6n
de capacidades tecn lcas y logisticas para que los actores del territorio realicen vinculaciones y
coordinen acciones comunes con otras instancias en el ambito regional y municipal. Este proceso
muchas veces se ha subestimado en los proyectos de desarrollo y asistencia tecnica: por ello, no es
sorprendente que las acciones e inversiones no sean sostenibles en el tiempo. En este sentido, la
guia pretende apoyar la creaci6n del ambiente propicio para dar sostenibilidad al manejo del territorio.

Las experiencias de base para esta guia se sustentan en el enfoque de planificaci6n de cuencas
hldroqraflcas: no obstante , los Iineamientos que ofrecemos pueden aplicarse a otros procesos
de ordenamiento territorial. Las experiencias de base tuvieron lugar en territo rios delimitados por
parteaguas que forman las cuencas donde el agua es el recurso integrador; sin embargo, estamos
convencidos de que la guia sera de utilidad para manejar territorios como las areas protegidas,
bosques comunales, corredores biol6gicos u otras regiones geograficas cuya delimitaci6n implique el
manejo de un territorio compartido por los seres humanos y los recursos naturales .

Se entiende paragenda territorial comun (ATC) elarreglo y losproductos deldialogo permanente entre los agentes
y los gropos de interes hacia una vIsion comtin, y la Identiflcacion e implementacion de acciones prioritarias para
mejorar las condiciones de vida y generar oportumdades de desarrollo. Laconstrocci6n de una ATC es un proceso
social continuo de cooperacion que genera gobemanza y cohesion territorial y se basa enla identidad territorial y
sufortaleeimiento. Los actores involuerados son las organizaciones de base, autoridades locales, empresa privada,
sectores delaadministracion publica, universidades ylasociedad civilengeneral representada porONG, fundaciones
yasociaciones. En elmanejo porcuencas hidrograficas de unrecurso hidrico eompartido se privilegiala regulae/on
de los f1ujos de agua de calidad y en cant/dad adecuada para elconsumo humano y la produce/on ypara mantener
el funcionamiento de los ecos/stemas; asimismo, sebusca elcontrol de danos causados porinundaciones, sequias,
deslizamiento de tierras y lacontaminacion. EI eontexto ydesafio sonlas respuestas territoriales alcambio climatieo
a diferentes escalas territoriales.

LQlle es nuevo y dlteren e en esta guia?
"Que no se pretende con la guia?

Esta guia se enfoca en el trabajo previa a la planificaci6n del manejo de un territorio. Este "trabajo
previo" podria interpretarse como el ordenamiento de los costas de transacci6n que implican conduc ir
un proceso de gesti6n conjunta y adaptativa del terr itorio -en este caso, la cuenca hidroqraflca-,
Invertir en la construcci6n de una agenda territorial cornun sentara las bases para la implementaci6n
de los planes canjuntos que se disetien en los distinfos ambifos terriforiales y, posteriarmente,
dara continuidad y sostenibil idad a las accianes iniciadas por diferentes proyectos , programas y



estrategias que nacieron con fecha de expiraci6n definida. La sosteniblidad depende del grado de
apropiaci6n de los actores en sus roles y funciones; por ello , la guia no pretende estructurar un
proceso de planificaci6n del manejo del territorio (plan de manejo de cuencas, plan de manejo de
areas protegidas), sino que sienta las bases de los arreglos previos para construir un modelo de
cogesti6n adaptativa y concertaci6n territorial entre los diferentes actores sociales, ya que sus
decisiones rutinarias rnarcaran el desarrollo y evoluci6n del territorio en que se asientan y/o atienden.
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EI CATIE, a traves de su proyecto Focuencas II, valid6 el modelo de cogesti6n adaptat iva en cuatro
cuencas representativas en America Central , dos en Honduras y dos en Nicaragua. Estas cuencas
tienen condiciones hidrol6gicas distintas , variedad de actores, usos predominantes de la tierra y, como
denominador cornun inicial, la ausencia de una vision compartida , de una agenda conjunta y de espacios
de dialoqo donde se identificaran y debatieran temas de interes para lograr acuerdos. EJ contexto inicial
en dichas cuencas se caracterizaba por el uso de practicas tradiciona les de manejo de los recursos
naturales, proyectos enfocados en la generaci6n de ingresos y alimentos y la priorizaci6n de las
inversiones en el ambito urbano. Pese a los estuerzos de la cooperaci6n por enfrentar los problemas
ambientales existentes , la agenda en temas ambientales no lograba ubicarse en una posicion prioritaria
y las respuestas institucionales se centraban en la atenci6n a emergencias (acci6n - reacci6n).

La hip6tesis central de la cogesti6n se enmarca en la necesidad de propiciar la participaci6n activa
de todos los actores y grupos de interes como un medio para alcanzar la gobernabilidad territorial
(Kammerbauer et al. 2009) . La institucionalidad posible, sequn el marco legal de cada pais, tue el
punta de partida para el desarrollo de las agendas comunes en las cuencas piloto; asl, se trabaj6 por
medio de comites, concejos 0 mancomunidades. Los primeros actores interesados en participar en
los espacios de concertaci6n fueron aquellos cuyos ejes de trabajo eran similares 0 complementarios,
10 que facilit6 la articulacion para la construccion de una agenda territorial y la definici6n de una vision
conjunta del manejo de los recursos naturales y la calidad de vida de los pobladores. Puesto que cada
cuenca tiene particularidades y condiciones propias, el concepto de cogesti6n se desarroll6 a partir de
las circunstancias, Iimitaciones y oportun idades especificas.

Cuencas para la validaci6n del modelo de cogesti6n adap ativa

A cont inuac i6n hacemos una sintesis de cada una de las experiencias que sirvieron de base para
esta guia.

En la subcuenca del rio Copan, Honduras, el modele de cogesti6n tue desarrollado por una
mancomunidad de cuatro municipios (Mancorsaric) con la partlclpaclon de los municipios de Copan .
Ruinas, Cabanas, Santa Rita y San Jer6nimo. Como instrumento de gesti6n, Mancorsaric contaba
con un plan estrateqico de desarrollo territorial . el cual incluia una linea estrateqlca denominada
"produccion en armonia con el ambiente". En la practlca , la mancomunidad trabajaba solamente
la linea estrateqlca de salud , iniciando con un modele de gesti6n descentralizada. AI iniciarse el
proyecto Focuencas, este se inscribi6 dentro de la mancomunidad por medio del Plan en ambiente y
produce/on: la cogesti6n como mecanisme para la implementaci6n. Este proceso dio origen a la Mesa
de Ambiente y Producci6n (Mesap) como espacio de concertaclon de segundo nivel , adjunta a la
mancomunidad. Esta mesa aglutina principalmente a tres grupos de actores : los gobiernos locales y
el naclonal, la cooperaci6n internacional y. el mas lrnportante para la toma de declslones, la sociedad



civil. Como representantes de la sociedad civil se tienen organizaciones de base como las juntas de
agua, asociac iones de productores y ONG que trabajan en la cuenca.

En la subcuenca del rio La Soledad, Valle de Angeles, Honduras, el contexto institucional
marcaba la predominancia de la sociedad civil por medio de las juntas administradoras de agua,
cajas rurales, asociaciones de productores, mujeres microempresarias , y sectores afines como la
salud, educaci6n y el gobierno local. Estos actores se congregaron en el Consejo de Cuencas del rio
La Soledad, el cual se sustenta en varias leyes nacionales, como la Ley General de Aguas, Ley Marco
del Sector Agua Potable y Saneamiento y la Ley de Ordenamiento Territorial. Desde este espacio,
el modelo de cogesti6n adaptativa de cuencas inici6 el proceso de validaci6n con el fin de enfrentar,
como primera prioridad, las debilidades relacionadas con la toma de decisiones en el manejo de los
recursos naturales.

En la subcuenca del rio Aguas Calientes, Nicaragua, se desarroll6 una iniciativa de planificaci6n
territor ial (Plan rector de producci6n y conservaci6n) que buscaba ordenar las prioridades y las
acciones en la cuenca. Can esta iniciativa, los gobiernos municipales de Somoto y San Lucas, los
cuales comparten la unidad hidrol6gica, mostraron voluntad politica para internalizar el enfoque de
cuencas e impulsar un proceso que lIeve a la armonizaci6n de los actores. Posteriormente, ambos
gobiernos locales respaldaron la creaci6n del cornite de cuenca bi-municipal como via para lograr
pasos de concertaci6n entre los actores. EI modelo de cogesti6n facilit61a continuidad del proceso con
la participaci6n de la sociedad civil, instituciones gubernamenta les y no gubernamentales, gremios ,
universidades y los dos gobiernos municipales .

En la subcuenca del rio Jucuapa, Matagalpa, Nicaragua, la dlnarnlca de trabajo prevaleciente eran
los proyectos sectoriales de desarrollo rural. En esta subcuenca se formul6 tambien un Plan rector
de producci6n y conservaci6n que fue reconocido mediante ordenanza municipal , el cual propici6 la
creaci6n del cornlte de cuenca. Con base en la ley de participaci6n ciudadana, se defini6 la estructura
y funciones de dicho cornite: adernas, con el apoyo del INTA (Institute NicaragOense de Tecnologia
Agropecuaria) se implement6 un mecanisme de concertaclon, el cual incluye a los comites locales de
cuenca en representac i6n de las comunidades. En este mecanisme se definen las metodologias de
trabajo, tecnologias y servicios tecnicos que las comunidades requieren.

Elementos comunes de la experiencia

EI desarrollo del modelo de cogesti6n adaptativa busco la creaci6n de condiciones habilitadoras en
cada una de las subcuencas con el fin de impulsar una visi6n territorial conjunta entre todos los actores
que se mueven dentro de un mismo territorio. Esta vision de cogesti6n se sustenta en el marco legal de
.cada pais y busca legitimar la existencia de espacios de concertaclon para contribuir a la gobernanza
de un territorio. EI CATIE ha fungido como facilitador del proceso, ensayando metodologfas,
enfoques y herramientas para responder a las preguntas de acci6n - investigaci6n propuestas en
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el modelo. Varios de los grupos ternatlcos del CATIE se involucraron en algun momenta del proceso
para responder a diversas necesidades de la agenda territorial de las cuencas, desde elementos
de planiflcacion conjunta, procesos sociales y metodologias para servicios ecosisternicos , hasta
herramientas para el enfoque sectorial productivo con snfasie en cafe y ganaderia, principalmente.
Adernas, se incluyeron iniciativas eco-empresariales con resultados promisorios. Esta facilitaci6n se
dio en los diferentes contextos y etapas del modelo de gesti6n conjunta que se construyo en cada
una de las cuencas ; asl , se logr6 que las plataformas de concertaci6n definieran ejes comunes de
trabajo y priorizaran sus enfoques y recursos disponibles. En el Cuadro 1 se resumen los principales
elementos del modele y la experiencia de las cuatro subcuencas modelo.

A pesar de que la meta cornun es lograr un impacto en la cantidad y calidad del agua, la naturaleza y
dinarnica propia de las subcuencas generaron experiencias muy particulares . En las cuatro cuencas
de estudio se conformaron plataformas y se desarrollaron ATC como mecanismos de lrnplernentacion.
En cada cuenca se creo, adernas, un fonda ambiental-otra herramienta clave del modele de cogesti6n
que responde a las Iimitaciones y oportunidades existentes para impulsar cambios en el territorio.

Los procesos relacionados con el manejo de los recursos naturales emprendidos en los territorios
lograron el respaldo de multiples actores y el reconocimiento de las autoridades. La emisi6n
de ordenanzas municipales para establecer areas de lnteres municipal, declaratorias de zonas
de recarga hidrica y otras formas de soporte legal propias de las politicas locales significaron un
respaldo importante para el cumplimiento de los objetivos trazados por los rnisrnos actores para el
desarrollo de sus territorios. Los aprendizajes logrados con la implernentacion de acciones , enfoques,
metodologias y procesos de acclon - investigaci6n han permitido el escalamiento de una agenda
conjunta en un territorio de mayor escala y complejidad.



Cuadra 1. Resumen de la experiencia en cuatro subcuencas modele que sirvieron de base para la elaboraci6n de la guia metodol6gica para la
construccl6n de una agenda territorial cornun

Elementos de am'ilisis Subcuenca del rio Copan Subcuenca del rio La Subcuenca del rio Subcuenca del rio Jucuapa
(Honduras) Soledad (Honduras) Aguas Calientes (Nicaragua)

(Nicaragua)

Ganaderia extensive y Contarrnnaoon.
Contexto amblental y caflcultura fradicrcnal degradacI6n de zonas de Sequias quemas,

Contarmnacion por desechos
producclon pardrda de cobertura recarga . fuerte preston deqradacion de los sue los de cafe . quemas, degradacron

forestal. sedunentacron en de los suelos
cauces de rfos y quebradas urbanlstica

Mancomunidad de 4 Alcaldia, instituciones
Punto de partida municipios, cooperacion Alcaldia e instituciones gubernamentales y
Espacios nacional y externa, gremios, Alcaldia y sociedad civil gubernamentales y no no gubernamentales,
institucionales instituciones del estado, gubernamentales universidades

organizaciones comunitarias

Mesap (6rgano adrunto
a la mancomumdad con Corrute bunurucipat dePartlcipaclon y part lopacion de sociedad Corrute de cuenca del rio

concertacicn Civil). goblerno local y Consejo de cuencas Aguas Cahenles Somoto- Jucuapa
nacional cooperacion San Lucas

externa

Acta de constltucion e
instalaci6n decretada

Figura legal
y aprobada por la Personeria jurfdica Ordenanza municipal Ordenanza municipal emitida
junta directiva de la otorgada en junio 2005 emitida en marzo 2004 en marzo 2004
mancomunidad en marzo
2005

• Portalecmlento • Agua para dtstmtos usosde capacidades y • Segundad ahrnentana • Produccion ecoloqrcagobemabilidad local • ProteccI6n de zonas de • Comurucacson • Orqaruzacion para laVision territorial I • Gesnon terntonal de • Proteccion de zonas de
temas centrales zonas de recarga hidnca recarga hidnca recarga hidnca produccion

• Produccronsosteruble
• Ecotunsmo

• Fcrtalecmuento de • Cadena de valor

(ganado, cafe , tunsrno y capacidades
granos bastcos)

Apicultura
Educacion formal

Ensayo con mecan ismos
Bancos de semilla Credltos productivos

Mecanismos de
de cornpensaclon, como Financiamiento rural Granos basicos revolventes

sostenibilidad el pago por el servicio (contratos y creditos Bosques enerqeticos Beneficios hurnedos de cafe
ambiental hldrico, ganaderia vinculantes) Sistemas de agua potable
ambiental y valor agregado Renovacion de cafe Proteccion de zonas de

recarga hidrica

Declaratona de areas Ordenanzas Ordenanzas
Politlcas locales

de recarga desde la Declaratona de areas de
Referendum a la no Dellmltaclon zonas de recarga

murucipahdades haoa el recarga
Estado quema hidnca

Dialogos en cuencas Las municipal idades
vecinas y periurbanas deSe han iniciado procesos de
la capital y en espacios involucradas han side Se da paso a la construcclon

Escalamiento e cogesti6n en otras cuencas
nacionales como

una ventana para de la polftica hidrica municipal
incidencla nacional y dialogo en espacios

FONAC (Foro Nacional el intercambio de a nivel del municipio de
nacionales experiencia con otros Matagalpa.

de Convergencia de municipios del paisHonduras)
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En el proceso de construcci6n de una agenda territorial cornun se pueden diferenciar tres etapas: una
etapa preparatoria, una etapa de construcci6n colectiva y una etapa de seguimienlo y sostenibilidad. Para
cada etapa -que puede ser lineal, circular 0 ilerativa- se proponen una serie de pasos 0 elementos que se
deben ajustar a las condiciones y necesidades locales.A continuaci6n se detalla cada una esas etapas.

Etapa preparatoria

Durante la etapa preparatoria se busca crear y/o fortalecer las condiciones minimas habilitantes para
que los actores del territorio se incorporen a espacios de concertaci6n y dlaloqo , con el fin de crear
consenso en cuanto al desarrollo de su territorio. En esta etapa se busca 10 siguiente:

• Identificar los principales actores en el territorio y reconocer a aquellos que son estrateqlcos,
• Identificar los actores motivadores que dinamizan procesos en el territorio.
• Comprender los principales problemas que obstaculizan 0 dificultan la gesti6n y desarrollo en

el territorio .
• Delimitar las principales potencialidades del territorio .
• Definir los objetivos y resultados que se persiguen con la Agenda Territorial Cornun.
• Detallar las capacidades logisticas y tecnlcas baslcas para convocar y animar.

Las acciones a desarrollar no necesariamente siguen un orden cronol6gico en la practica , y ninguna
es condicionante de la siguiente. Su 16gica de desarrollo dependera del contexto y nivel de desarrollo
organizacional ya existente en el territor io. Las principales acciones en esta etapa son las siguientes:

Potenciar elliderazgo y la voluntad politica

EI producto de esta acci6n sera la identificaci6n de al menos un actor capaz de ejercer liderazgo
y que este dispueslo a servir como motor y motivador para convencer a los dernas actores de la
necesidad de trabajar en conjunto para buscar soluci6n a los problemas del territorio. Asimismo,
se buscara aprovechar las potencialidades y oportunidades que ofrece el territorio para impulsar la
gesti6n eficiente del mismo. La acci6n basicamente consiste en lIevar a cabo reuniones bilatera les
con todos los actores para formarse una idea preliminar de la influencia de cada uno de ellos en el
territorio (ver en Anexo 1a la lista de verificaci6n del roles de cada actor y en Anexo 1b el formato de
aetas de reuniones). Por 10 general , las autoridades municipales 0 sus formas de asociaci6n son las
que asumen el rol de liderazgo.

Las herramientas mas frecuentemente usadas son los mecanismos de participaci6n ciudadana,
grupos focales y herramientas participativas (par ejemplo, los cabildos abiertos municipales). En el
qrafico siguiente se presentan los elementos del proceso y el producto generado al final de la acci6n.



ActJVjdada~

pr.eliml~a(B~ :i

R~sult;:itrc:iS

.R_e~pp~bl~/ '

" r~fl?s

Accrones.da
asesorla y

ca~dd~~.de$-a
desarrouer

Iclentificaci6n de uno 0 mas actores Ilderes en e! territorio
Socializaci6n de fases para ellogro de la agenda cornun

• Los decisores conocen y se apropian de la agenda tomtorial
comun

Autoridades y tecnieos rnumcipales con....ocan , monvan y
garantizan la logistica

Conocer bien la metodologl13 para allegro de una agenda
territorial comun

Las autoridades locales apoyan el proceso de agenda
territorial coman mediante un acta formal de compromise

Reuniones entre interesados y mapeo de actores

Las reuniones son c1aves para el proceso de construcci6n de la agenda territorial cornun, ya que en
elias se escogen y definen los criterios basicos que delirnitaran la ATC. En el Anexo 2 se ofrece una
lista de verificaci6n util para la preparaci6n de reuniones. En estas reuniones se deben considerar las
siguientes act ividades:

Revision del POA municipal vigente y otros formas de planificaci6n existentes
• Identificacion de las Hneas prioritarias de la ATC

Definici6n de roles de todos los actores involucrados
Identificaci6n de los espacios de concertacion y de participaci6n ciudadana existentes

Por 10 general, la informaci6n sobre los actores que se obtiene en la reunion inicial es deficiente 0

incompleta; par eso, antes de lIegar al proceso de construcclon de la ATC se debe complementar can
un trabajo de campo. La entrevista raplda a funcionarios de organizaciones a instituciones es una de
las herramientas mas apropiadas en esta fase de trabajo de campo. Una vez que se tiene informacion
completa y detallada, se procede a elaborar un mapa de actores que muestra quienes son los actores
relevantes en el territorio, cuales son sus intereses en el marco de la ATC y cuales son sus principales
caracteristicas. Este mapa muestra de manera qraflca quienes estan involucrados en cada una de las
comunidades, organizaciones locales y gobierno mun icipal; su vinculo con la ATC y temas de trabajo
en los que les interesa participar. Este mapa perrn ltira determinar, adicionalmente, si los actores
tienen alguna experiencia de coordinaci6n, concertaci6n, dialogo y establecimiento de alianzas (ver
en Anexo 3 la ficha del mapa de actores). Para esta acci6n se espera como producto final , un mapa
de actores luego de haber aplicado los elementos que se muestran en el gratico siguiente.
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Ac tlvidades
I prelimfnares

,-

',Resultados

Rospbnsa\ll~'
, - l ro l~ '

I ··Aooiones:"de
asesoria ,v

'capacldatle!f a.
d8sarronar- -

I
I "

Producto

I

Levantamientode ficha de actores en el terntono
.Jornada de anahsis de actores

• Clanficaci6n y concertaci6n de roles institucionales

Compromisos de co-facilitaclon de los actores locales
• Deflnici6ndeactores par su relevancia y potencial

ActOfes c1aves con roles deflnldos

Autondades y tecnicos municipales y facihtadores dingen las
jornadas de anallsis de actores del territorio

Preparaci6n metodol6gica para la faclIitaCl6n

Mapea de actores cleves del tenitona
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Sistematizaci6n de fa informacion existente en at territorio

Esta acci6n se inicia con la ident ificaci6n y recolecci6n de informaci6n relevante que sa haya escrito
sobre el territorio (planes, diagn6sticos, informes.. .), tanto municipal como de otros actores, que
aporte datos significativos para definir demandas relacionadas con los ejes estrateq icos claves para
el territorio; par ejemplo, datos sabre comunidades, montos de inversion, numeros de beneficiarios,
etc, Algunos tipos de documentos a revisar son:

• Plan de inversion municipal
• Plan estratsq lco municipal
" Proyectos priorizados por actores claves

Diagn6sticos elaborados por la municipalidad y otros actores del territorio
Actas de cabildos abiertos que plantean demandas de las comunidades
Documentos de proyectos de instituc iones de desarrollo
Documentos de necesidades municipales
Base de datos de ONG con informacion relevante para la ldentlficaclon de demandas
Planes de gestion ambiental
Planes de manejo de recursos naturales
Diaqnostlcos municipales



• Estudios de evaluaci6n de impacto ambiental para alqun proyecto especffieo
Otros planes y documentos de lnteres (planes de manejo de cuencas, planes de manejo de
areas protegidas, planes estrateqlcos municipales, etc.)

Mediante esta sistematizaci6n se busea identificar los prineipales problemas, actores, potencialidades
y oportunidades de cada una de las lineas prioritarias de la ATe. Por principio, hay que evitar que
entre los actores se genere un sentimiento de que estan ante "mas de 10 rnlsrno ": mas bien, deben
convencerse de que es un proeeso nuevo que retoma y recoge todo 10 actuado y valora las experiencias
anteriores. AI final de esta acci6n , se debe contar con una base de datos que permita caracterizar el
territorio y, si fuera posible, un resumen de la situaci6n actual del territorio y de los problemas locales.
En el Anexo 4 se muestra un formato base de lista de ver ifieaci6n y revisi6n de documentos.

La informaci6n se debe clasificar por grandes ejes ternatlcos: educaci6n ambiental, manejo de la
microcuenca, salud, planificaci6n .. .

-

Activir.faoBS
pretlminares

R~ullados

Responssbles/
roles

Accmnes.de
clseSorli:ry

capacldades a
desarrollar

Producto

RevIsi6n U ordenamjento de doctImentos9xistentes

Informe analltico de fa informaci6n existente

Autondades y tecrucos mumctpales y facihtadorcs identlflcan
ta informaci6n pnmana que debe levantarse y diseftan la
frcha para recolectar dicha mtormaclon

Apcyo a la sintes is de ia informacion uti: en cada
documento; anal isrs do documentos

Ustado de documentos 'I revisi6n de calidad

Analisis de problemas, potencialidades y oportunidades

AI igual que con los actores, es muy probable que la informaci6n sistematizada no sea ni muy eficiente
ni completa en el tema de potencialidades y oportunidades. Por ello, sera necesario hacer un mapa
de potencialidades y oportunidades por cada uno de los temas que se vayan a incluir en la agenda
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territorial cornun, Los problemas se entienden como las lim itaciones 0 dificultades que se deben
superar para log rar el desarrollo de los ejes definidos en la ATC ; estos deben agruparse y prioriza rse
en un nurnero manejable de temas (no mas de 5).

En la identificaci6n de las potencialidades se debe pensar en los recursos y capitales con que cuenta
el territorio para impulsar su desarrollo; las oportunidades, per su parte, constituyen las condicionantes
para que esas potencialidades puedan ser aprovechadas, y dependen del grade de organizaci6n local.
En el analisls de pro blemas, pote ncialidades y oportunidades, la presencia institucional const ituye en
si misma una oportunidad al momento de integrar las visiones.

Como paso previa para el diseiio de la ATC, se debe hacer un mapa de potencialidades, tanto
del territorio en general como de las Iineas prioritarias. Esto ayudara a que en el momenta de fijar
estrategias, metas a proyectos especificos, estos partan de una base real de potencialidades y
oportunidades y no 5610 de la intuici6n y percepci6n de los actores involucrados -que, de hecho, es
muy importante pero no sufic iente- . AI final de una jornada de trabajo conjunto como la que nos ocupa,
se debe obtener un documento de sintesis can los problemas, potencialidades y oportunidades que
ofrece el territorio (ver grafico resumen).

Para la facilitaci6n de las jornadas puede utilizarse la metodologia FODA, la cual permite hacer un
ana lisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a prob lemas. No es necesario
completar todo el ejercicio; pa ra el tema que nos ocupa s610 es necesario reca bar la informacion
relacionada con opo rtunidades y amenazas (ver formato para analisls FODA en el Anexo 5).
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Activfdades
prejjmJnQ~es

ReS"i.lItadOs
,

Respo~sab18~/
rolas-'

Acclones de
asesona Y

capacldapos a
.~ej;~.r'rollar

Pmdueto

Profundizacion de problemas. potenciahdades y oportun idades por
grupos focales para cada tema

• Ir.forme analitlco sobre los probtemas y obctaculos par tema
Informe anauncosabre potenciahdades y oportunidadese

• Autoridades y tecmcos mumcipales y tacmtadores convocan y co
facllttan los grupos focales
Actores claves partlcipan en los grupos focales y facilltan informaci6n

Factlitaclon de las jomadas con los grupos Iocales
Acornpanarruento para el anansis FODA

• Documento base (slntesis) de problemas , ootenciahdades y
opormrndades . .



Sensibilizacion y comunicacion con los actores

Lo mas probable es que en eJ territorio no haya una tradici6n de dialoqo, colaboraci6n y concertaci6n
entre los actores . Por euo, en la construcci6n de una ATC es necesario potenciar una cultura de
confianza a traves de jornadas de sensibilizaci6n sobre temas vinculados a los elementos priorltarios
de la agenda , sobre las potencialidades y oportunidades que ella representaria para la regi6n , asi
como sobre la importancia de la colaboraci6n entre actores publlcos y privados. Un primer paso en
este proceso es convocar a una reuni6n de presentaci6n general (mesa de dialoqo), AI respecto, se
distinguen dos momentos c1aves:

1. Presentaci6n de la propuesta para la creaci6n de un espacio de concertaci6n dentro del territorio.
Es necesario dejar en claro que no se pretende crear espacios nuevos ; en caso de que ya exista
alguna forma de organizaci6n local, 10 ideal es fortalecerla y no formar estructuras paralelas. La
presentaci6n de la propuesta debe informar sobre:

Miembros integrantes
Papel del espacio

• Relaci6n con la/las alcaldias municipales (roles y responsabilidades)
Anallsis del marco legal relacionado con mecanismos de participaci6n ciudadana

2. Presentaci6n de las necesidades para el funcionamiento y ejecuci6n de acciones en la construcci6n
de la agenda territorial cornun. Se debe considerar:

Correspondencia con las Iineas priorizadas
Presentaci6n de posibles proyectos identificados a partir de la agenda cornun
Identificaci6n de interesados en acornpafiar la ejecuci6n de la agenda cornun

Es vital que la convocatoria y la informaci6n esencial lIegue de manera oportuna a cada uno de
los actores participantes. Antes de las reuniones de concertaci6n y de trabajo (mesas tsmaticas)
es necesario que los actores puedan tener acceso a la informaci6n mas importante, de manera
que puedan participar activamente. En tal sentido , se deben defin ir y concertar los mecanismos de
comunicaci6n e informaci6n que se van a utilizar, asi como el tipo de informaci6n que se hara lIegar
a los actores .

EI producto de esta acci6n sera un plan sencillo de comunicaci6n que contenga al menos los dos 0

tres mecanismos usados para manejar la comunicaci6n oficial durante el proceso de construcci6n de
la ATC. Este plan busca responder a las preguntas siguientes: ~Que vamos a comunicar? ~C6mo 10
vamos a comunicar? ~Cutmdo vamos a comunicar? ~Quien comunica? Dependienda del caso podria
tarnbien hacerse una columna de costas (ver en Anexo 6 un formato del plan de comunicaci6n).
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Acttvir.fudes
pt~!Iml nt:l~

ReSultados

Responsaolesl
rotes

~ccione6de
aSesona y.

~acTda'doSta
&Bam,lI~r. · ·

Produeto

DeflOici6npartICipative de los mecanismos de cornumcacion
mformaoon local del temtorio

• Recursos humanos formados y consctentes en procesos de
dH31ogo y concertacion

• Autoridades y tscrncos munlcipaleo y facllitadores apoyan con la
Iogistica y co-facihtacion de Ins jcrnadas de apayo

e Apoyo en la preparaCl6n metodol6glca de las jornadas de trabajo

Plan decomumcaci6n interna y extema
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Construcci6n colectiva

En esta etapa es esencialla consolidaci6n de los mecanismos de comunicaci6n y concertaci6n , hasta
cierto punto informales que se ha generado antes. Una vez que se tienen las condiciones habilitantes
generadas en la etapa preparatoria. se gesta la agenda territorial cornun . En otras palabras, esta es la
etapa central en la que los actores definen los arreglos posibles,se organizan formalmente y concertan
que hacer y c6mo hacerlo, a traves de un proceso de comunicaci6n continua y conocimiento crltlco
del terr itorio. En esta etapa se alcanzan las metas sigu ientes:

Se formalizan los espacios de concertaci6n.
Se profundiza y se validan los principales problemas y oportunidades del territorio.
Se genera una visi6n global cornun del territorio. .

• Se definen estrategias y proyectos.

Las acciones que conforman esta etapa son las siguientes:



Motivaci6n y participaci6n representativa

Es fundamental que se haga una buena convocatoria- para garantizarque todos los actores impo rtan tes
y relevantes part ic ipen en los espacios de concertacion. No basta con comunicar hora , dia y lugar.
sino que hay que generar interes entre los posibles participantes; para ello se les debe infor mar
de los objetivos y resu ltados que se buscan, importancia del proyecto y beneficios potenciales. Es
conveniente visitar a los actores claves para informarles personalmente; esto ayuda a mejorar el
nive l de compromiso y participacion, En el Anexo 7 se muestra un ejemplo de un plan de vis itas para
rnotivaclon y convocatoria.

En la convocatoria y/o durante las visi tas a las organizaciones se debe poner entasis en la importancia
de que sus representantes sean formalmente acreditados y que sean personas que forman parte de
las estructuras de decision politica 0 tecnica -es decir, funcionarios con responsabilidades de direcclon
y coordinaclon-. Con ello se busca garantizar que los acuerdos y planes que se concreticen en estos
espacios sean asurnidos can compromiso por cada una de las organ izaciones e instituciones. En el
grafico siguiente se muestran los aspectos claves de esta acc ion.

I AcliVldades
'I pralim1narat>
,II

"
Resultados

{

I , ReSponSa61eSt
~a,los ".

~ .
AColones do
"aseSorla V

oapac:idadesa
, "desarro!lar

I

ProdlJclo .

Confrrmar Iistado de actores c1aves del territorio y per tema
Hacer visitas de motJvacl6ny convocatona

Partlcipacrcngarantizada con representatividad politica y tllcnica
per cada tema

Autondades y tecnicos municipales y facilitadores motivan a los
autores relevantes para asegurar su participacion en los espacios
de concertacion

Elaboracion de un plan de convocatorias y monvacion
Co-facllitadores capaces de realizar jornadas de trabajo y montaje
de espacius de dlaloge

Listado de la ccnvocatona a los actores cel terntono

, Es muy importante que sea el 0 los actores con Iiderazgo demostrado en el territori o quienes hagan la convocator ia.
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Garantizar facilidades de acceso a /a informacion

Esta acclon pretende garantizar que todos los participantes cuenten con la informacion relevante, a
tiempo y de forma estandarizada. Cualquier material que haya sido elaborado debe ser dado a conocer
por anticipado a los actores; por ejemplo, los diagn6sticos por temas, los problemas que obstaculizan
o frenan el desarrollo de cada sector, el anal isis de potencialidades y oportunidades. Las autoridades
competentes -por 10 general, las unidades tscn lcas de las municipal idades- deben generar, organizar
y mantener actual izadas las bases de datos con la informacion que se vaya generando, de manera
que este siempre a disposici6n para consulta por parte del publ ico interesado 0 afectado. En el grafico
siguiente se muestran los aspectos c1aves de esta acci6n.

ACttvldades.
prelimlnares

Responsablesl
roles

. Accionesde
asesoria y

cap~r;IQade~.l)

rJaSariOU9f

Preparaci6n can paquetes con informacion basica para todos Ics
actorss cleves

Todes los actores claves son mformados de manera oportuna

Autoridades y tscn icos municipales y fac!litadores entregan la
informacion y elaboran resnmenss de la informadOn re!evante

Apoyar en la mterpretacion, cla5rflcacion y aoaiisis de fa
informaclo:1que se entrega

• Paquete bastco dA informacion estandar
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Validacion de problemas, potencfalidades y oportunidades

Los informes ana lit icos de las potencialidades y oportunidades que ya se tienen deben ser
profundizados y validados en los espacios de concertaci6n. Los problemas que finalmente queden
defi nidos , as i como las potencialidades y oportunidades, deben expresarse de manera clara y ser
el resultado del consenso entre todos los actores y sectores involucrados para garantizar que los



actores se comprometan verdaderamente con los resultados del proceso. Esta accion es clave para
la continuidad del proceso, ya que una mala interpretacion de las demandas en el territorio nos llevara
a una estrategia de lntervenclon equivoeada.

Esta jornada de trabajo exige un tiempo no mayor de dos horas y podria hacerse en grupos de trabajo
que luego reportan ante la sesi6n plenaria. La tarea princ ipal en esta aeci6n es completar una matriz
de problemas y potencialidades, que pud iera ser la misma usada para el anal isis FODA. Los aspectos
a tomar en cuenta se detallan en el siguiente grafico.

, -

ActivitJ~ciB5
prellrnlnaras

,

~~~lIa~.q~

I

Res'p'cmsable'i;1
,roles ..

'AedOl\eS.de
asesorla y

ctllJilcidst1BS a
desarro~ar

~rocluCI.9..

- ,-- -

Jornada para discuslon y profundizaCl6n del anahsis de problemas,
poteocialldades y oportL'ntdades

Analisis critico sobre problemas, potencialidades y oportunidades
por parte de los actores de la plataforma

Autoridades , tecnicos muniCIpales y facilitadores convocan y co
facrlitan la jomada

Aphcacion del FODA y co-facdltacion de las jornadas de trabajo

Fichas de ana usis de problemas y potenciahdades

Construcci6n de fa visi6n comun

A partir del analisis y consenso de los problemas, potencialidades y oportunidades se pasa a la
construccion de una visi6n cornun para cada tema identificado. Esta vision cornun debe ser positiva y
optimista pero a la vez realista, considerando los problemas reales del territorio y la capacidad instal ada
de los actores involucrados. Posteriormente, se podran eonstituir comisiones ternaticas que aborden
temas especificos priorizados por todos los actorss, Estas comisiones se consolidan sobre la marcha,
a medida que va madurando el funcionamiento de la plataforma y se empieza a implementar la ATC .
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La construcclon de una vision cornun del territorio es un proceso que puede ocupar alqun tiernpo" , ya
que requiere de mayor anallsis, profundidad y concertacion entre los acto res territoriales. Dicha vision
se enmarca dentro de los objetivos de desarrollo del territorio y es el resultado de una construcclon y
adaptaclon permanente a med iano y largo plaza. En un primer momenta, se puede formular una vision
preliminar que se vaya ajustando con el tiempo, a medida que se tenga mayor claridad del destino
deseado para el terr itorio. Esta construcclon colectiva puede demorar varios anos, y constituye una
aproximacton iterativa entre las aspiraciones de los acto res territoriales y el contexto de la region y del
pals, En el grafico se muestran los aspectos correspondientes a esta acci6n.

A'ctfvTth3'de5 ,
preUmln'a~~

~Resultad6s.. ~;- --

-
ResPOrlSab!~f,

"roles

- :Acx;iones,q~

q!!~;i~r}a" )'
~p'B'i;ir;1atfas a
~'tl~r~II'fr .

Jomada para concertar la vision comun por tema
;. Validacl6n y analisis de Is visi6n comenglobal de territono

Vlsi6nconcertada del temtono Yportema de Is agendacomun

Autoridades y tecnicos municipales y facilitadores convocan y
qarantlzan la participaci6n y facilltaci6n metoooloqica
Actores claws aportan msurnos para la vlsI6n coman

Facllitaci6n de la jomada de traoejo (trabajo en grupos y seslon
plenaria)

Vlsi6n cornun y concertada del terntorio a parnr de los temas
prioritanos

24

Estrateg;as y ecciones prioriteries para el arranque

Tomando en cuenta la vision cornun par tema, asl como los problemas , potencialidades y
oportunidades se pasa a la defin icion de las estrategias. Una est rateg ia consiste en la definicion de

, No es un produclo de un taller de anallsls como normalmente se acostumbra en los procesos de planificaci6n lradicionaf. Se trata mas
bien de que, a la vez que S8 ponen en marcha acciones, estas mismas validan hacla donde se encamina el desarrollo del lerrilorio en
su conjunlo.



lineamientos 0 acciones fundamentales que orientan , articulan y dan sentido a las acciones, para que
estas realmente sean significativas en el despegue de la ATe. Una estrategia bastante completa debe
contener al menos los siguientes aspectos: l,que hacer?, l,c6mo aprovechar que potencialidades? ,
l,c6mo enfrentar que problemas y debilidades?, (.con que aliados 0 socios?

Las acciones prior itarias deben responder directamente a las necesidades del territorlo y son claves
para concretar la agenda. EI producto de esta acci6n es un cuadro de estrategias y sus respectivas
acciones conjuntas, los responsables y los tiempos de ejecuci6n y los recursos necesarios para su
realizaci6n. Este compendio puede concebirse como un plan conjunto de acci6n inrnedlata, La forma
mas cornun de iniciar acciones es can la formalizaci6n de relaciones entre adores que coinciden en
un territorio a en temas de trabs]o similares. Par 10 general se firman convenios de ejecuci6n conjunta
y articulaciones (ver en el Anexo 8 una matriz de estrategias y acciones conjuntas). En el grafico
siguiente se muestran los aspectos correspondientes a esta acci6n .

..~C!!Y\~£lde.5
pr,clirnlnares

RCSP9~1:l1@("
.roleS "

Acciones ce
asesoria ,y

Qa~acil1ades-a .
dQaanpllar

I Produ~~o

DefinicIOn de estrateqias y sus acciones pnontanas

Consensosobre las estrategias y accionesde la agenda coman

Autoridades y tecnlcos rnurucipales y facilitadores convocan y
garantizan la parncipacion y facifitaci6n metodol6gica
Actores c1aves construyen en conjunto las estrateqias

Facihtacion de la jornada de trabajo
Ernpoderarmento de los actores de las estrategias

Matnz de esfratepsas y acetones
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Seguimiento y so stenlbilidad

La etapa de seguimiento es clave para que los resultados definidos en la plataforma de concertac i6n
no queden solamente en "buenas intenciones". A diferencia de un sistema de monitoreo y evaluaci6n
de proyectos 0 planes particulares , la etapa de seguimiento y sostenibilidad que planteamos aqui
busca revisar ese primer plan de acci6n, comprender c6mo los actores han realizado las gestiones y si
se han obtenido resultados que favorezcan la sostenibilidad de la plataforma misma. Compiementario
a este proceso de seguimiento, cuando ya se haya consolidado la plataforma de gesti6n, en una
siguiente fase se podria desarrollar un sistema de monitoreo y evaluaci6n mas tradicional. En
conjunto, las organizaciones, instituciones y socios que participan de la ATC podrlan aportar insumos
generados por medio de sus propias actividades para definir una linea de base cornun que permita
monitorear y evaluar los avances de las acciones, tanto en 10 biofisico como en 10 socioecon6mico.

En esta etapa es importante desarrollar las siguientes acciones:

Gesti6n de recursos para la ejecuci6n del plan opera tivo

EI objetivo es lograr algunos resultados visibles desde el arranque mismo de la ATC. En esta etapa
de seguimiento es fundamental impulsar las acciones estrateqlcas prioritarias para formula r los
perfiles de proyectos que se desarrollaran de manera articulada con la agenda territorial. Esta tarea
estara claramente identificada dentro de las funciones de los agentes territoriales 0 de la misma
plataforma de concertaci6n. Esto implica la gesti6n de recursos propios y/o la busqueda de recursos
externos -por ejemplo, del presupuesto nacional 0 de la cooperaci6n internacional- que aseguren la
autosostenib ilidad. Durante el proceso de elaboraci6n de estos planes normalmente surgen nuevas
iniciativas 0 temas de trabajo de interes prioritario, pera que ninguna de las instituciones cubre con
su presupuesto base. En este case, las labores de gesti6n y seguimiento pudieran ser asumidas por
alguien que trabaja a tiempo completo en alguna de las organizac iones miembros.

En el grafico siguiente se muestran los aspectos de esta acci6n:



ACtivl~adSs:
p'r~lfm,naJCS·

ReSpO';i;.abIEi:?'
roles

Acclonesde
asasorta y

capacidaqes'a
dssarro.ll<lr

producio

ImCIM el proceso de diAlog.) Yseguimientoen 1::'1 seno de la
estructura y pnorizeoon de proysctos de interes comun

Perfiles de proyectos en gesti6n y con estucilOS preflrmnares
ldentilicaci6n de ventanas fmanCleras nacionales e mternacicneles

LCl plateforma de concertacion neqocra y orqanrza la ejecuci6n de
proyectos prioritanos

Capacitaci6n y fortalecuniento a 10 mterno de la plataforma de
concertacion del territcrlo
Acompanamlentoen la negoclaci6nde proyectos

Documentosde perfiles de proyectos para la gestion

AJianzas estrategicas para el seguimiento y la sostenibiJidad

Esta acclon es la que verdaderamente impulsa la sostenibiiidad de la agenda cornun del territorio. Por
muy buena y eficiente que haya side la planlflcaclon y por muy claros que sean los procesos organizativos ,
si no se logra ejeeutar, no seran mas que cascarones vacios. Y la eficiencia en la ejecucion depende de
las alianzas estratepicas que se den entre los acto res de la plataforma y otros actores externos, sobre
todo de la cooperacion nacional e internacional. En el establecimiento de alianzas son de gran valor las
acciones inmediatas y la qestlon de proyectos sstratsqlcos claves (en el Anexo 9 se muestra un formate
de matriz de seguimiento).

Un proceso de comunicaci6n bien estructurado es clave para destacar y dar a conocer la plataforma. Para
ello es necesario desarrollar acc iones de cabildeo e incidencia con actores nacionales e internacionales:
donantes, cooperantes, instituciones , socios de ejecuclon en general. EI trabajo de comunicaci6n debe
hacerse 'hacia afuera' para asegurarse de que los actores relevantes reciban la informaci6n necesaria a
tiempo; los resultados que se vayan alcanzando deben ser dados a conocer en los espacios apropiados.
Es necesario desarrollar Iiderazgo y cierta capacidad tecnica para difundir la informaci6n: la conexi6n a
las redes y espaeios de consulta son mecanismos adecuados.
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Activ ldades
preliminares

Resu ltados

Raspo(lsablt;l sJ.. ~

roles;

, AccID",fs C{C
aseSorla y

'oapacldadp,s'a
deSarroliar

Pro<:ludo"

Negoclaci6n de proyectos y firma de convenios

Alianzas estrategiO'1s

Actores desde y del espacio de concertaci6n intercambian
expenencras y se comunican
Autorreflexi6n y aprendizaje coruunto

Identjficaci6n de nue vas oportunldades y establecimlento de
alianzas

Agenda cornun en marcha mediante ojecucton (ie planes
operativos conjuntos y con alianzas fonnallzadas



A contlnuaclon ofrecemos algunas pautas que deben analizarse antes y durante el proceso, en la
promoci6n de una agenda territorial cornun. Es importante tener presente que cada territorio tiene una
dinarnica particular y que los actores responden de diferentes maneras a situaciones de su contexte .
Es por ella que hacemos menci6n de algunos factores que pueden impulsar a bloquear el proceso ,
par 10 que de cierta manera se convierten en condiciones habilitantes.

Va untad local para a conce acion
En la definicion de la ATC, la creaci6n de condiciones para la concertaclon es un mecanismo clave para
identificar problemas comunes y estimular la labor de los equipos de trabajo que facilitan el intercambio
de informaci6n para la toma de decisiones. En esteambito, los actores locales congregados alrededor
de un tema enfrentaran y resolveran, desde su propia perspectiva, los problemas identificados en el
desarrollo y fortalecimiento de la ATC.

Para generar condiciones habilitantes, se propane hacer que los actores coincidan en un "espacio de
concertaci6n": un foro abierto, flexible y eficaz para la comuoicaclon, el intercambio de experiencias, la
aplicaci6ndeherramientasmetodol6gicas,Iagesti6nde recursos,lavinculaci6nentredemandascomunitarias
y ejecutores de proyectos en el territorio. Los siguientes son aspectos que se deben discutir en esos foros,
una vez que se haya tomado la decisi6n de implementaruna agenda cornonen un territorio dado:

• Identificaci6n de problemas, potencialidades y retos comunes en el territorio
• Cons ideraci6n de desafios y oportunidades del territorio y su entorno
• Participaci6n local equitativa, legitima y representativa para la generaci6n de consensos
• Definicion de estrategias y meeanismos para apoyar el proceso de desarrollo
• Desarrollo de la capacidad de gesti6n

Intercambio de informacion, experiencias y buenas pract ices
Identificaci6n y definici6n de proyectos de beneficio cornun
Neces idades de formaci6n continua y cuallflcaclon de los integrantes
Gest i6n de relaciones estrateqicas con proyeetos y programas de cooperaci6n internacional

Fac Ii acl6n adecuada
La construcclon de una agenda cornun requiere habilidades especiales que conduzcan a los aetores
a tomar conciencia de su territorio y desarrollar iniciativas que permitan mejorar sus condiciones de
vida . La facilitaci6n debe ser capaz de, por una parte, transmitir a los actores locales un sentimiento
de identidad territorial y, par otra, entender las dlnarnicas sociales locales. Para alcanzar el camb io
deseado (conservaci6n y aprovechamiento 6ptimo de los recursos naturales mediante la construcclon
de arreglos consensuados) se deben dar pasos met6dicos y usar herramientas efectivas de trabajo.
La facilitaci6n de estos procesos y la articulaci6n de los actores locales es la clave del exito en la
cogesti6n para el manejo adaptativo de los recursos naturales.

Hace falta tener un norte claro ; no obstante, la lmplernentaclon de aeciones debe ser flexible , ya·que
el camino es complejo, el contexto es cambiante y las actividades y rnetodos se deben adecuar a los
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aprendizajes que se vayan logrando con el proceso. La conducci6n debe centrarse, en primer lugar,
en los procesos sociales dlnarnlcos y, en segundo lugar, en entender c6mo impactan esos procesos
en la gesti6n de los recursos naturales del territorio .

Part cipac n e ic eneia
Los espacios de concertaci6n deben ser amplios e inclusivos de manera que todos los actores, de una u
otra manera, se involucren en todos los temas. Sin embargo, tal amplitud hace que el proceso se vuelva
mucho mas lento y que los niveles de compromiso de los actores sean bastantes heteroqeneos. Con el
fin de mejorar la eficienc ia, se sugiere, entonces, que se mantenga la inclusividad de los espacios, pero
se aliente la participaci6n de los actores que realmente estan vinculados a cada tema 0 eje en particular.

No se trata de organizar un espacio de participaci6n ciudadana per se, ya que no se busea repetir
la vieja idea de promover la participaci6n ciudadana como un objetivo en si mlsrna, sino mas bien
promover la participaei6n alrededor de los temas concretos incluidos en la agenda. Las organizaciones
relevantes de la sociedad civil dedieadas a la gesti6n y atenei6n de las necesidades del territorio
deberfan tener una amplia participaci6n en los encuentros promovidos en el territorio , 10 que de hecho

es de gran lnteres para todos los actores publlcos, econ6micos, sociales y la poblaei6n en general.

Desarrollo de eapaeidades y eumplimiento de metas y produetos
La coherencia entre la formaci6n de capacidades y los objetivos de la ATe es vital. Esta es otra de
las tensiones siempre presentes: por 10 general, el desarrollo de capacidades es un proceso lento,
sobre todo en nuestras realidades rurales con bajos niveles de escolaridad. Asimismo , los programas y
proyeetos muchas veces terminan siendo presa del cumplimento (excesiva preocupaci6n por las metas
y produetos en detrimento de los procesos) , aunque en el discurso sostienen que busean el desarrollo
de capacidades locales.

En la busqueda de espaeios de concertaci6n para el desarrollo de capaeidades locales se deben
implementar acciones de empoderarnlento con la municipalidad (tanto a nivel politico como tecnico)
yean otros actores con liderazgo en el territorio. En los agentes externos de desa rrollo es cornun la
preocupaci6n de que pasara cuando elias se retiren: si los actores locales seran capaces de darle
cont inuidad a los procesos. AI respecto, debemos reconocer que la respuesta de los actores locales
dependera de c6mo se inicie y como se desarrolle el proceso.

Tlempo y tmo de 10 ae ores ex amos y locales
Entre los actores externos y los adores locales hay relaciones de inequidad en cuanto a los recursos,
loqlstica, conocimiento, acceso y manejo deinformaci6n y del tiempo. Finalmente, tales inequidades S8

reflejan en las relaciones desiguales de poder. La forma en que se desarrollan las relaeiones de poder
determina la generaci6n de dependencia, paternalismo y discapacidades 0, por el contrario, genera
autonornla , iniciativa y creatividad y fortalece las capacidades existentes. Uno de los principales errores,
muchas veces inconseiente, es la imposiei6n de ritmos y tiernpos a los actores locales; con eilo se
alcanzan las metas y productos, pero no se desarrollan -y hasta se bloquean- las eapacidades locales.
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Anexo 1a
Usta de veriiicecion para /a definicion de roles

Ro!eS"prlnclpales de laAllanza
Inlerlns1lluclonlll - Agenna

Terrltori:1I Cornun
MovilizaciOn I gestion de recursos
con instituciones privadas
Establecimiento de vfnculos
estrategicos
Sensibilizaci6n
Construcci6n de alianzas
estrateqicas
Gesti6n
MovUizaci6n I gesti6n de recursos
con msntuciones pUblicas
Participaci6n en el proceso de
ejecuci6n deproyectos
Concertaci6n
Espacios de concertaciOn
para escuchar las demandas y
vincularlas con los proyectos
Estabilidad y coherencia en las
ejecuciones
Coherencia territorial
lncidencia en co-ejecutores 0

instituciones nacionales para
inversion enelmuruoplo
Identificaci6n de oferta y
demanda, priorizaci6n de
proyectos, eJecuci6n demayor
unpacto
Negociacion con co-ejecutores
omstituciones nacionales para
inversion en elmunicipio
Cornunlcaclon

Munlclpalldad I Flnanciatlocus. ". : ~ '\ -
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Empoderamiento de los proyectos
que se ejeeutan en elterritorio
Planificaci6n de proyectos
Involucramiento de los
beneficiarios
Identificaci6n de necesidades
MonitoreD
Informaci6n sobre elavance de
los proyectos
Evaluaci6n
Supervisi6n de avances de
proyectos
Vinculos - enlace entre actores y
las comunidades
Incorporaci6n de demandas
comunitarias alplan estrategico
municipal
FaCilitador del proceso de
Intervenci6n
Incorporaci6n delas comumdades
aldesarrollo del proyecto
Coordinaci6n de acciones entre
eJecutores
Prionzaci6n de zonas de
intervencl6n
Facilitador estrateqico
Apoyo tecnico
Capacitaci6n
Coordinaci6n
Actividades penodicas de
coordmacion y seguimiento junto
con los tecnlcos municipales
Acciones mancomunadas con
otras urudades tecnicas presentes
en lazona
Asistencia tecnlca a las
munlcipetdades



I

Capacitadon a los tecrucos
municipales
Supervisi6n y organizaclon
comunitaria
Supervisi6n individual delas
ejecuciones conjuntas
Supervisi6n general de las
ejecuciones conjuntas
Transparencia
Monitoreo deejecuciones
conjuntas
SupeIVisi6n y asesoramiento a
proyectos aprobados
Verificaci6n delacahdad de
ejecuclon de105 proyectos
Proteccion de los fondos
Auditoria social
Admln/stracion de fondos privaclos
Conocimiento del proceso
Supervisi6n deeJecucion de obras
municipales
satisfacci6n delas clemandas
comunitarias
Elaboraclon depolfticas de
inversi6n
Admimstracion de fondos publicos l=====
Ejecuci6n de proyectos can
responsabilidad y sostenbildad
Inversion fmanclera en el
municipio
Ejecuci6n de proyectos
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Anexo 1b
Modeio de aetas de reuntones'

'- - --

.o.b]nJ.iv~: __

. ,,,.

· P~rJo1l0. d lll.m;P'lc; io ;: _ _ _

[)eS"'lim!io deta seson (lemas ~I'a rtides, acuerdo eonc'uslones, etc.)
;:>:asrr:ar lasp!Jr.cip..!es rnscuscnes, preseritacones yacuerdos de lases;cr

Bip-nvar.ida
Presentacion deparltdpantes
Lectura det acta anterior
Presentacon deaqerda con temas como

I Objctivos ce lareunJtin
il Ronda de intercamblO deInklrmaClon sabre proyectos 0avances enelPOA coojunto
IiI. Rflv;slOr: deresultados de;:::s proyectos ysu posible impacto en losbereficanos
IV Revision deresultados y actvidsdes endonde las comunidades ousdan aoortsr
V. Rev,S16r: deresultados yactmdades delas que las comunidades sapliedan bonaftdar
vi Programsc:]".' df:

Reuniorf;ls detraD<l.!o entre tscnlcos y representaotes comustanos para cstablecer fl1P'Cljrl,S,,1QS de
coorcnacon entre proyecto y comunidad
Comslonss deseg:;:mlentc a los acuerdos

Agenda
a.
b.
c.
d

,,

I
I· ~ Acue~Jos

EvaiiJacion yconcJus~6r: delascsI6n
l--.--.~._ .._.~-_ ._.._.._-_.__.._._-----------_._ _.- - ..-------.- .-~.- -¥ ~-- -- - - - - - ,¥- ~ . --- .
!

Hera

lugar

~~~nsahle de I~ coordinatiOn

1---------i

__ ...__~l.-_~ ----'

1 Ficha tomada de "Melodologia para la conformaci6n de mesas tematicas de concertaci6n publico privado" (Pereira 2007).
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~~.ne;{o 2
Procedimiento para la preparaci6n de reuniones y Jista de verificaci6n

SoIicitar toda la infonnaci6n relaclooada con el
evento
Reservar ellugar para lareunion ydetermmar el
t1empo
Defimr objetivo central delareunion

. Elaborar la agenda
Elabofar nota de1nvrtaci6n aIareunl6n
Contar coneillstado de los rruembros del espaeo
(ver mapeo deactores c1aves)
E!aborar el !rstadc para la convocatona

.. MedlO deentrega
Entrega deconvocatonas
Excusas par masistenca
Gestionar unrefngeno- alrnuerzo
Equipo requendo
Matenales requendos
Venftcar des dias antes laasstencia a la reunion
Elaborar unformato delistadeaslstenea
Levantar hstadeasrstenca
Escoger al moderador de la.reunloo
Abre y dlnge lareumon expllca lamecamca dela
reunion
Estableccr mecamsmo devotacion (ceanoo aplica)
Presentacon del tema deevento
ES".ablecer procedirniento para la tome deposesi6n
de loscargos del espaco de concertaeen (cuando
aplica)
Establecer acuerdos fll'lales delareunion
Levantar el acta delareumon
Soctaszar enplenana todos los acuerdos tornados

25 ORr por finalizada lareuni6n
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Anexo 3
Mapa de actores

tlCha aems.titu~lOes vlr\tUladasa IsAyencl? TnrtilOlYll Cornun'dolMunicipiode,•••
'- '

1. Nombre de la lnstitucion I
organizacion:

Instituciones
privadas de Organizaciones

2. TipodeOrqanizacion; Instituciones financiamiento Organizaciones no Organizaciones
publicae odeasistencia privadas Gubernamentales de base

tecnica

3. Tipo derelaclon con la
Agenda Territorial Comun: Beneficiario Asistencia tecnlca Financiador Facilitador

4. "Conflictos actuales 0

futures identificados con
relaci6n a laAgenda
Territorial? Explique por
favor:

5. i Tema de lnteres en
relaci6n a laAgenda
Territorial :

6. Nombre del contacto para
elMunicipio:

7. Direcci6n decontacto :

8. Tell~fono de contacto:

9. Correo electrornco:

10. Departamento municipal
con elque puede tener 0

fiene relaci6n:

11. Tipo derelaci6n:
Cercana Mediana Lejana



Anexo 4
Usta de verificacion y revision de informacion secundaria

Nambre del Telna"territoriaF Sintesis'de Aulor yano Otros datos
dccumente rn rorm~clon util rclovailtes

2 Principales temas lratados en el documenlo; por ejemplo, gesti6n ambienta! , manejo de cuencas, ordenamienl0 dellerritorio, rnanejo de desechos,

contaminaci6n de aguas , etc.
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Anexo 5
Analisis FODA eoneertado entre aetores de la plataforma para la elecucion de le ATC

40

Actor I f7ortal!!~.s IOpor1unlda_de~ IDe~U1dades
Instituciones
promotoras dela
ACT
a)

b}

c)

Tomadores de
decisiones
a)

b}

Municipalidades

a)

b)

c)

Cooperantes

a)

b)

c}

Ejecutores de ACT

a)

b)

c)

o ,



Organizaciones
comunitarias
a)

b)

c)

Empresas privadas

a)

b)

c)

Organizaciones de
productores
a)

b)

c)

Otras

a)

b)

c)
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Anexo .
Plan de comunicaci6n interne yexterna en al desarrollo de una ATC

Aeeonas do Emisoc Receptor Perio~ lcrdadl I Forma kaMI

-
cQmunlcaoon 'y~encia -

Convocatorias
Notas informativas
Invitaciones
Solicitudes
Cartas
Audiovisuales
Entrevistas
Visitas
Reclamaciones
Videoconferencias
Buzones desugerencias
Avisos
Correos electr6nicos
Otras
comuriJeacion externa 81pGblico'en eneral '

- ---
" - .- - -

Radionovelas
Documentales
Boletines
Comunicados deprensa
Avisos
Espacios educativos y
promocionales
Otras



nexo 1
Plen de visitas p ra motivaci6n y convocatorla--------------- - - - - -1. Elaboraclon deun

plan deinformacion enel
que sedefinen los lemas
apresentar, elobjetivo y la
eslrategiade lavisita.

Objetivo 1. Sensiblllzar a los actores sobre 10 que sebusca con laATC.

Objetivo 2.Invltar a los actores a participar eneIproceso de consruccon delaAgenda Terntonal
Cornlin del muniCipIO
Estrategla
A Ofrecer informaCIon basiea entemas como

I NeceSKlad deconslrwr agenda colectlva en el temtono Presentacen rapida dernetodologia
delaATC como base para laATC

" Importancia deque las organizaciones parnopen enelevento l..que seespera deellos?
til. l..Oue se espera del espacio deconcertaoon? constrUCCl6n de laATC

B Entrega dela invltaclon donde sedefine fecha. hora y lugar

C. Entrega deinformaCKln basca sobre actores yATC

2. ldentflcacion de
los actores claves que
participen en elespacio de
concertaci6n (mapeode
aclores). Entreelias:

• InstltuClones publicas con presencia y trabajo en lazona
• Instituciones deftnanClamlento presentes 0 mterasadas enIOverllr enlazona
• Inslltuciones pnvadas (camera de cornercto, asocacones dehoteleros, deartesanos. de

comeroantes, constructoras, desarrolladores deproyectos que tengan mversones 0 tnteres de
mvsrar enlazona)

• OrganizaClooes debase, representantes de los pobladores delaszonas mvolueradas en el
temtorio

• Otras instJluCiones con Interes 0 impaclo enla zona

Observacones, flexlblltdad. epoca del ano, responsables, dlstnbuCl6n detareas

3. Identificacion del
personal clave para lavisita.

4. Elaboraeion deun
calendario devisitas y
distribucion del mismo.- - - - --+- - - - - - - - - - - - - ----
5. Realizacion de visitas
de acuerdo alplan lrazado.

Ademas, sedebeo IdenllflCar recursos ycapactdades que van adeterminar lafacUbllldad de laagenda
temtorial cornun

1------ - - - -1
Nose puede establecer contacla con las orqamzacones SI nose Ilene c1ararnente dettnlda ala
persona con laque quereroos conversar e lnvolucrarenelproceso deconstrucci6n delaATC

Se tendra una ruta de fechas concertadas con los actores clave del territono
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Anexo 8
Matriz de estrategias y acciones de la ATC

E1:

E2:

En...:

3 Este puede ser de Iiderazgo , complementariedad. financiador, ejecutor, nonnativo, etc.



exo 9
JlAatriz de seguimiento*

III ~I.. NlveJ lit .=. "M~iO de 'Porcentaje p.robIeri1as~ -.'_"_,'-_-T-< . '0-,' '1
I Actlvtdad ~ ct' , lndlcador " fi' " ,;....., ,. 'I aIL RBsp'oIlsab1e ' MrmImlla 0 , '"w n caClotl I rea r,4Q\,lO :presan a 05;' '~ - - -

""'==---------- ~ - - - - - --- -- - - "- .... - ---- "

Plan de
capacitaci6n

Efecto
directo

EI plan
elaborado

50% COn;lite de
capaeitacion

La Coordinaci6n
General apoya y
asesora al cornlte

":~'---I~ .. -. ."' - ___=____

Subactlvidai:l- - - --- -- - - - - - .._---- - ---~----= ..-- -

Solicitar
necesidades de
capacitaci6n a
los comites

Gestionar
apoyo a las
instituciones
para
implementar el
plan

15
capacitaciones
solicitadas

10 notas
enviadas y
3 reuniones
realizadas

30%

20%

Faltan
comites por
presentar sus
necesidades

Notas
enviadas; , solo
2 instituciones
han respondido

*No existe un formate sstandar para elaborar la matriz, se adecua de acuerdo al tipo de espacio de concertaclon,
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Documentos publicados por el proyecto Innovaci6n, Aprendizaje y Comunicaci6n para la Cogesti6n Adaptativa de Cuencas
(Focuencas II) durante el periodo 2004-2010

Documentos tecnicos
1. AnguloAguilar, 0; Prins, C; Faustino, J; Madrigal, R. 2008. La gesti6n del agua en Valle de Angeles, Honduras. Elementos

c1aves para la protecci6n y buen aprovechamiento del agua. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnica . Informe
Tecnico no. 360. 56 p. Disponible en http://www.portalcuencas.neWirtuaLLibrary/Files/428.pdf

2. Barriga,M; Campos,JJ; Corrales, OM; Prins,C.2007. Gobernanza ambiental, adaptativaycolaborativaen bosques modelo,
cuencas hidroqraflcas y corredores bio16gicos. Diez experiencias en cinco paises latinoamericanos. Serie Tecnica, Informe
Tacnicono.358.Colecci6nEconomia,PoliticayGobernanzadelOrdenamientodeRecursosNaturalesno.2.93p.Disponibleen
http://www.geolatina.neUcuencasnicaragua/sites/defauIUfileslfile/Cap%204/Gobernanza_AmbientaLLatinoamerica.pdf

3. Barriga, M; Campos, JJ; Corrales, OM; Prins, C. 2007. Environmental governance, adaptive and collaborative in model
forests, watersheds and biological corridors.Tenexperiences in five Latin-American countries. Technical Series. Technical
Inform No. 358. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Disponible en http://orton.catie.ac.cr/REPDOC/A27151/A2715I.PDF

4. Benegas N, L; Jimenez 0 ; F. 2007. Adaptaci6n de los productores a la variabilidad clirnatica, principalmente
la sequla, en cuencas hidroqraflcas en America Central. EI caso de la subcuenca del rio Aguas Calientes,
Nicaragua. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnica, Informe Tecnico no. 352. 32 p. Disponible en
http://orton.catie .ac.cr/repdoc/A2988E1A2988E.PDF

5. Benegas, L; Le6n, J. 2009. Criterios para priorizar areas de intervenci6n en cuencas hldroqraflcas. La experiencia del
Programa Focuencas II. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnica . Informe Tecnico no. 378. 64 p. Disponible en
http://orton.catie.ac.cr/repdoclA3102e/A31 02e.pdf

6. Benegas, L; Faustino, J. 2008. Seminario Internacional "Cogesti6n de cuencas hidroqraficas: experiencias y desafios .
Memoria del Seminario Internacional realizado en CATIE del 14 al16 de octubre del 2008. Turrialba, Costa Rica, CATIE.
Serie Tecnica, Reuniones tecnlcas no. 13. 157 p. Disponible en http://biblioteca.catie.ac.cr/cursocuencas/documentos/
SerieTecnicaCuencas/Benegas_y_Faustino_2008_%20Documentos%20Seminario%20Internacional_Cogestion_
Cuencas.pdf

7. Castellon, N; Prins, C. 2009. EI Cornite Ejecutivo de la subcuenca del rio Jucuapa, Nicaragua. Avances , alcances
y aprendizajes . Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnlca. Boletin Tecnico no. 37. 72 p. Disponible en
http://orton.catie.ac.cr/repdoclA5973E1A5973E.PDF

8. Cajina Canelo, M; Faustino, J. 2007. Alternativas de captaci6n de agua, la esperanza de mejores cosechas y la
conservaci6n ambiental. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnlca, Informe Tecnico no. 355. 44 p. Disponible en
http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A3026e/A3026e.pdf

9. Chica, NI; Le6n, J, Prins, C. 2006. Organizaci6n, liderazgo y reglamentaci6n : elementos c1aves para la gesti6n comunitaria
del agua. Experiencia en siete comunidades de Copan Ruinas, Honduras. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnica,
Informe Tecnico no. 348. 42 p. Disponible en http://orton.catie.ac .cr/repdoc/A0890ElA0890E.PDF



10. Kammerbauer, H; Leon, JA; Castell6n, N; Gomez, S; Gonzalez, JM; Faustino, J; Prins , K. 2009 .
Plataformas de concertaci6n. Una apuesta por la gobernabilidad local en cuencas hidroq raticas.
Tegucigalpa, Honduras. CATIE. Serie Tecnica. Boletin Tecnlco no. 31. 71 p. Disponible en
htlp:/Iwww.portalcuencas.neWirtual_Library/Files/450.pdf

11. Kammerbauer, H; Leon , JA; Castellon , N; Gomez, S; Gonzalez, JM ; Faust ino, J. 2010 . Fonda ambienta! para la
cogesti6n adaptativa de cuencas. Experiencias en Honduras y Nicaragua. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie
Tecnlca. Boletin Tecnlco no . 42.41 p. Disponible en http://web.catie.ac.cr/cop/KamenbauerJondo_Ambiental.pdf

12. Lara, C; Le6n, J; Aleman, L; Prado , A. 2007. Creando institucionalidad local en la cogesti6n para el manejo
adaptativo de cuencas. La experiencia de la MANCORSARIC a traves de la mesa sectorial de ambiente y
producci6n (MESAP). Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnica. Informe Tecn ico no. 359. 60 p. Disponible en
http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2989E/A2989E.PDF

13. Leon , J ; Prins, C. 2010. Gestlon territorial para la protecci6n colectiva del agua . Demarcaci6n participativa
de la zona productora de aqua , Carrizalon, Honduras. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 48 p. Disponible en
http://orton.catie.ac.cr/repdoclA5970elA5970e.pdf

14. Madrigal, R; Alpizar, F. 2008 . EI pago por servicios ecoslstemlcos y la acci6n colectiva en el contexte de cuencas
hidroqraflcas. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Ser ie Tecnlca. Informe Tecnico no. 361. 29 p. Disponible en
http://orton.catie.ac.cr/repdoC/A3110E/A3110E.PDF

15. Matus. 0; Faustino. J; Jimenez, F. 2009 . Guia para la ldentificacion participativa de zonas con potencial de
recarga hidrica Aplicaclon practica en la subcuenca del rio Jucuapa, Nicaragua. Turrialba, Costa Rica, CATIE.
Serie Tecnica. Boletin Tecnico no. 38.40 p. Dispon ible en http://biblioteca.catie.ac.cr/cursocuencas/documentos/
SerieTeenicaCuencas/Matus_et_a'_2009_Gu ia_para_Ia_identificacion_participativa_de_zonas_con_potenciaL
de_recarga_hidrica_Aplicacionyractica_en-'a_subcuenca_deLrio_Jucuapa_N icaragua.pdf

16. Orozco, PP; Jimenez, F; Faustino, J; Prins. C. 2008 . La coqestion de cuencas abastecedoras de agua para
consumo humano. Turrialba , Costa Rica , CATIE. Serie Tecnica, Boletin Tecnico no. 28. 28 p. Disponible en
htlp:/Iorton.catie .ac.cr/repdoc/A2985E1A2985E.PDF

17. Payan , A; Jimenez, F. 2007. Evaluaci6n participativa de forrajes mejorados para el manejo sastenible de los
recursos naturales en la subcuenca del rio Jucuapa, Matagalpa. Nicaragua. Turrialba, Costa Rica , CATIE. Ser ie
Tecn ica. Informe Tecnico no. 356 . 36 p. Disponible en http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2987E/A2987E.PDF

18. Prins , C; Kamrnerbauer, H. 2009 . Analisis y abordaje de conflictos en cogesti6n de cuencas y recursos hidricos.
Turr ialba , Costa Rica. CATIE. Serie Tecnlca. BoleUn Tecnico no. 39. 56 p. Disponible en http://intranet.catie.ac.cr/
intranetiposgrado/politica_gober/ANTERIOR/2010/modul01/Prins/16_Prins_Kamerbauer_Analisis.pdf

19. Retamal , R; Madrigal, R; Alpizar, F; Jimenez, F. 2008. Metodologia para valorar la oferta de servicios ecoslsternicos
asociados al agua de consumo humano, Copan Ruinas , Honduras. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnica,
Informe Tscnlco no. 362. 54 p. Disponible en http://arton.catie.ac.cr/repdoc/A3018E/A3018E.PDF
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20. Reyes, SA; Paiz, CR; Lira, MR; L6pez , ND; G6mez, SN. 2008 . Creaci6n y funcionamiento del Comite de Cuenca Bimunicipal
Aguas Calientes. Sistematizaci6n de experiencias. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnica. Informe Tecnico no. 369.
36 p. Disponible en http://orton.catie.ac.cr/repdocfA2986E/A2986E.PDF

21. Sol6rzano Blanco, C: Mejia Matute, I; Obreg6n Castrillo, S. 2009. EI enfoque de genero en la gesti6n y manejo de cuencas
bidroqraflcas EI caso de la subcuenca Aguas Calientes, Nicaragua. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnica. Informe
Tecnlco no. 379. 40 p. Disponible en http://orton.catie.ac.crlrepdoclA3028E/A3028E.PDF

22. Torres Guerra , K; Villanueva, C; L6pez Soriano, M; Moya, E. 2011. Recolecci6n y comerc ializac i6n de leche en la subcuenca
del rio Copan , Honduras. Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnica, Boletin Tecnico no. 45. 35 p. Disponible en
http://orton.catie.ac.cr/repdocfA7552e/A7552e.pdf

23. Villanueva, C; Ibrahim, M; Torres, K; Torres, M. 2008. Planificaci6n agroecol6gica de fincas ganaderas: La experiencia de
la subcuenca Copan , Honduras . Turrialba, Costa Rica, CATIE. Serie Tecnica , Informe Tecnico no. 36. 36 p. Disponible en
http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2984E/A2984E.PDF



Articulos publicados en revistas
1. Angulo A, 0 ; Prins, C; Faustino, J; Madrigal, R. 2007. Elementos c1aves para el manejo y gestion del agua en

el municipio de Valle de Angeles, Honduras. Recursos Naturales y Ambiente no. 51-52:124-134 . Disponible en
http://web.catie.ac.cr/informacion/RFCNrev51-52/rna51_ct_angulo.pdf

2. Baldiz6n Reyes, F; Faustino , J; Jimenez , F. 2007. Creaci6n de institucionalidad para el manejo de la subcuenca del
rio Copan, Honduras. Anallsls de procesos recientes. Recursos Naturales y Ambiente no. 51-52:135-142 . Dispanible en
http://web.catie.ac.cr/informacion/RFCAlrev51-52/rna51_cCbaldizon.pdf

3. Baltodano, ME; Alpizar, F. 2006. Valoraci6n econ6mica de la oferta del servicio ambiental hidrico en [as subcuencas
de los rios Calico y Jucuapa, Matagalpa, Nicaragua. Recursos Naturales y Ambiente no, 48: 57-64. Disponible en
http://web.catie.ac.cr/infanmacian/RFCNrev48/Pag .%2057-64.pdf

4. Benegas, L; Jimenez , F.2007. Evaluaci6n de la adaptaci6n de los productares ala variabilidad climatica, principalmente a
la sequia , en cuencas hidroqreficas de America Central. Parte 1. Propuesta metadal6gica, Recursos Naturales y Ambiente
no. 51-52:107-116. Dispanible en http://web.catie.ac.crlinformacion/RFCNrev51 -52/rna51_ct_benegas.pdf

5. Benegas, L; Jimenez, F.2007. Evaluaci6n de la adaptaci6n de los productares a la variabilidad cllmatlca, principalmente
a la sequla, en cuencas hidroqraflcas de America Central. Parte 2. Estudia de caso en la subcuenca del rio Aguas
Calientes, Nicaragua. Recursas Naturales y Ambiente no, 51-52:117-123. Disponible en
http://web .catie.ac.cr/i nfarmacion/RFCNrev51-52/rna51 _ct_benegas2.pdf

6. Benegas, L; Jimenez, F; Faustina, J; Gentes, I. 2008. Experiencias y desafios para la cogesti6n de cuencas
hidroqratlcas en America Latina. Conclusiones del seminario internacianal. Recursos Naturales y Ambiente no. 55:129
132. Disponible en http://web.catie.ac.cr/infarmacion/RFCAlrev55/rna55_p129_132.pdf

7. Cardona, AJ; Faustina, J; Jimenez , F; Velasquez, S. 2005. Riesgo de contaminaci6n en aguas superficiales
en la micracuenca La Soledad, Honduras. Recursas Naturales y Ambiente no. 45:59-66. Dispanible en
http://web .catie.ac.cr/informacian/RFCNrev45/Pages%2059-66.pdf

8. Centeno, E; Jimenez, F. 2008. Participaci6n de la mujer en la gesti6n integrada del recursa hidrico en Nicaragua . 1. Marco
legal e instituclonal y estrategias para la participaci6n de la mujer en la subcuenca del rio Jucuapa. Recursos Naturales y
Ambiente no. 55:91-100. Disponible en http://orton.catie.ac.cr/repdoclA3176E/A3176E.PDF

9. Centeno, E; Jimenez, F. 2008. Participaci6n de la mujer en la gesti6n integrada del recurso hldrico en Nicaragua. 2.
EI caso de la subcuenca del rio Jucuapa, Nicaragua . Recursos Naturales y Ambiente no. 55:101-108. Disponible en
http://orton .catie.ac .cr/repdoc/A3177e/A3177e.pdf

10. Cervantes Zavala, R; Faustino , J; Jimenez Otarola, F; Benegas, L. 2009. Principios y criterios para la cogesti6n
de cuencas hldroqraficas en America Tropical. Recursos Naturales y Ambiente no, 56-57:59-65. Disponible en
http://orton .catie.ac .cr/repdoc/A4801E/A4801 E.PDF

11. Cervantes Zavala , R; Faustino, J; Jimenez Otarola, F; Benegas, L. 2009 . Estrategias y mecanismos para el desarrollo
de procesos de cogest i6n de cuencas hldroqraflcas. Recursos Naturales y Ambiente no. 56-57:66-75 . Disponible en
http://arton.catie.ac.cr/repdoc/A4802E/A4802E.PDF
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12. Chirinos, R; Jimenez, F. 2004. Metodologia para la gesti6n de proyectos de pago por el servicio ambiental
hidrico en microcuencas rurales de Honduras. Recursos Naturales y Ambiente no. 43: 97-103. Disponible en
http://web.catie.ac.cr/informacion/RFCAlrev43/pag97-103.pdf

13. Cisneros, J; Alpfzar, F; Madrigal, R. 2007. Valoraci6n econ6mica de los beneficios de proteccion del recurso hfdrico bajo un
esquema de pago por servicios ecosistemicos en Copan Ruinas, Honduras. Recursos Naturales y Ambiente no. 51-52:143
152. Disponible en http://web.catie.ac.cr/informacion/RFCAlrev51-521rna51_ct_cisneros.pdf

14. Cordoba, A; Ramakrishna, B; G6mez, D. 2004. Calidad del agua y su relacion con los usos actuates en
la subcuenca del rio Jucuapa, Nicaragua. Recursos Naturales y Ambiente no. 43: 104-109. Disponible en
http://www.portalcuencas.neWirtuaLLibrary/Files/191.PDF

15. Dominguez, S; Velasquez, S; Jimenez, F; Faustino, J. 2008. Zonificaci6n ambiental para el ordenamiento territorial de la
subcuenca bimunicipal del rio Aguas Calientes, Nicaragua. Recursos Naturales y Ambiente no. 55:64-73. Disponible en
http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A3173E/A3173E.PDF

16. Faustino, J. 2004. Organismos de cuencas en Centroarnerica, Recursos Naturales y Ambiente no. 43:5-8.

17. Guillen, R; Faustino, J; Velasquez, S; Solis, H. 2004. Modelaci6n del uso de la tierra para orientar el ordenamiento
territorial en la subcuenca del rio Copan, Honduras. Revista Recursos Naturales y Ambiente no. 41:122-129. Disponible en
http://orton.catie.ac.cr/repdocJA2187E/A2187E.PDF

18. Hernandez Garcia, NA; Jimenez, F. 2008. Escalamiento territorial de la gesti6n de cuencas hidroqraflcas
en las subcuencas de los rios Higuito y Copan, Honduras. 1. Caracteristicas y acciones relevantes para el
escalamiento en la subcuenca del rio Higuito. Recursos Naturales y Ambiente no. 55:8-17. Disponible en
http://web.catie.ac.cr/informacion/RFCAlrev55/rna55j)8_17.pdf

19. Hernandez Garcia, NA; Jimenez, F.2008. Escalamiento territorial de la gesti6n de cuencas hidroqraficas en las subcuencas
de los rlos Higuito y Copan, Honduras. 2. Socializacion del enfoque de coqestion de cuencas e intercambio de experiencias.
Recursos Naturales y Ambiente no. 55: 18-27. Disponible en http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A3167E/A3167E.PDF

20. Hernandez Garcia, NA; Jimenez, F. 2008. Escalamiento territorial de la gestion de cuencas hidroqraticas en las subcuencas
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Evaluaci6n participativa de forrajes
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Mecanismos, instrumentos y alternativas de financiamiento. Recursos Naturales y Ambiente no. 56-57:17-26. Disponible
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