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Resumen Ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO
 

I. EI prop6sito de este estudio es el analisis de Ill. 
evoluci6n de siete Redes, Coordinaciones y Programas 
de trabajo coordinado a nivel regional (RCRSCC), que 
constituyen las contrapartes del Programa Regional de 
Ibis Dinamarca. Tales organizaciones son Ill. Asociaci6n 
de Organizaciones de Pequenos Productores Agropecua
rios Centroamericanos para Ill. Cooperaci6n y el Desarro
llo (ASOCODE), Ill. Concertaci6n Centroamericana de 
Organismos de Desarrollo (Concertaci6n Centroameri
cana), Ill. Comisi6n para Ill. Defensa de los Derechos 
Humanos de Centroamerica (CODEHUCA), Ill. Coordina
dora Regional de Investigaciones Econ6micas y Sociales 
(CRIES), Ill. Asociaci6n Latinoamericana de Organismos 
de Promoci6n (ALOP), Ill. Iniciativa Civil para Ill. Integra
ci6n Centroamericanauctcj, el Programa Coordinado de 
Educaci6n Popular "Alforja". Son organizaciones hete
rogeneas, con objetivos y programas de trabajo diferen 
tes entre sf; algunas son foros de encuentro entre varias 
de elias (ICIC, Concertaci6n), y con otras organizaciones. 
Tambien se intersectan tematicas, inclusive, se da Ill. 
participaci6n simultanea entre organismos que son 
miembros de varias redes a Ill. vez. 

2. Desde inicios de los noventa, el semblante re
gional de Centroamerica ha cambiado y las dinamicas de 
integraci6n vuelven a aparecer en las agendas de gobier
nos, sectores privados, organizaciones sociales y agen 
cias de cooperaci6n. Ese proceso de regionalizaci6n 
comienza al menos a ser una realidad en tres ambitos: a. 
en el econ6mico y el comercio reclproco; b. el politico 
institucional y; c. Ill. cotidianidad social, reforzada por Ill. 
afinidad cultural, las corrientes migratorias y otras for
mas de interacci6n entre los pueblos. 

3. Ese nuevo ambiente, propiciado por el fm de las 
guerras, tuvo su origen en iniciativas oficiales, desde Ill. 
Declaraci6n de Antigua en junio de 1990, con debiles 
involucramientos de sectores sociales amplios, con ex
cepci6n de los empresarios. Asl se dieron pasos para Ill. 
reforma de Ill. Carta de laODECA (protocolo de Tegucigal
pa), Ill. reforma de Ill. SIECA, Ill. aprobaci6n de ALlDES, y 
otros tratados y declaraciones. 

4. Desde sus origenes, el proceso se supedita a Ill. 
intemacionalizaci6n de mercados y apertura de econo
mias locales, con 10 cual se introducen desfases entre esa 
integraci6n de hecho y Ill. depresi6n econ6mica y Ill. 
pobreza que se acrecientan en todos los palses. AI mismo 
tiempo, las democracias legales emergen rodeadas de Ill. 
falta de justicia social, de limitaciones a Ill. participaci6n 
econ6mica y polltica, de impunidad y nuevas formas de 
criminalidad. 

5. La Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALI
DES) ha propiciado espacios de participaci6n civil donde 
las organizaciones regionales buscan asegurar un am
biente pacifico y democratico, el respeto de los derechos 
humanos, Ill. participaci6n en el desarrollo, Ill. igualdad de 
genero y Ill. justicia social, como los slmbolos de una 
nueva regionalidad. 

6. EI ordenamiento jurldico e institucional, labe
rintico, burocratizado y difuso, dificulta y obstruye Ill. 
participaci6n y capacidad de propuesta de Ill. sociedad 
civil. EI proceso de toma de decisiones no es expllcito, 
predominan estilos centralistas y verticales, y las instan
cias de consulta no consolidadas suficientemente, no 
tienen peso en Ill. toma de decisiones. 

7. La conformaci6n de redes y coordinaciones re
gionales manifiesta que existe disposici6n a Ill. coopera
ci6n y una conciencia regional embrionaria que propicia 
una nueva cultura polltica y organizativa, con nuevas 
agendas, capacidad de interlocuci6n, integraci6n a nivel 
popular y voluntad de concertaci6n con otros sectores 
sociales y gubemamentales. 

8. La regionalizaci6n de 10 civil encuentra su pro
pio tope en una fuerza organizativa que es debil nacio
nalmente, que se concentra en procesos de organizaci6n 
sectorial, del campesinado, mujeres y otros, que muestra 
altibajos en otros grupos, y en general resulta ideol6gi
camente fragil para hacer frente a los procesos de reforma 
econ6mica liberal y elevar su capacidad propositiva a 
nivel politico y tecnico, nacional y regionalmente. 
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9. Concertacion Centroamericana, como espacio 
de redes y coordinaciones de ONGs de desarrollo, dere
chos humanos, ecumenicas, de migrantes y refugiados, 
investigacion, educacion popular, experimenta una fuer
te reestructuracion que comprendio una autoevaluacion, 
una recomposicion interna y el rediseno del espacio como 
red. Las dificultades todavia presentes para una mayor 
articulaci6n del espacio se observan en el debil involu
crarniento de los miembros de la red; la desarticulacion 
entre ONGS y sus instancias de coordinaci6n intermedia, 
y una escasa coherencia entre acciones locales y planes 
regionales. 

10. ASOCODE en su caracter de organizacion de 
pequefios productores agropecuarios, despues de un de
sarrollo acelerado ha evidenciado la necesidad de ajustes 
en su estructura, proyeccion estrategica y articulacion del 
trabajo regional con problematicas especificas del sector 
rural. A nivel de las mesas campesinas nacionales se 
muestran problemas para enfrentar los efectos de las 
reformas econ6micas neoliberales a nivel nacional, asi 
como articular su presencia regional con una mayor 
capacidad de incidencia en la formulacion de politicas 
nacionales y regionales. 

11. CRIES que constituye una red de organizaciones 
de investigacion despues de un fuerte reacomodo se 
orienta hacia una nueva dinamica de trabajo, con una 
mejor rearticulacion al interior de la red, y con otras 
organizaciones regionales. Sin embargo, en este esfuerzo 
enfrenta limitaciones para asegurar una mayor sostenibi
lidad, elaborar una nueva agenda de investigacion en la 
construccion de un pensamiento y una conciencia regio 
nal. Dispone de una serie de recursos, experiencias y 
capacidad de cobertura que Ie representan una ventaja 
para acompaflar con su labor ese esfuerzo de regionali
zacion desde la sociedad civil. 

12. CODEHUCA como todos los dernas organismos 
de derechos humanos, experiment6 reacomodos induci
dos por los cambios sociopoliticos, por el debilitamiento 
de las redes de solidaridad extrarregional, y procesos 
intemos que afectaron su trabajo y proyeccion. AI rees
tructurarse la red, se definio una agenda de trabajo, se 
retorno la labor de incidencia regional y extrarregional, 
y se ha elevado la participacion en Concertaci6n Centroa
mericana yen la ICIC. Si bien se han superado los proble
mas financieros, los cambios en la cooperacion extern a 
han debilitado a la red al ser afectado el financiamiento 
de organismos nacionales; la agenda de los derechos 
humanos en las nuevas circunstancias que se viven en la 
region necesitan un reforzamiento sobre todo en los 
espacios nacionales. 

13. ALOP, con experiencia en temas socioproducti
vos, de organizacion, desarrollo tecnico, gestion y capa
citacion, a nivel subregional, evidencio procesos que 
tambien obligaron a introducir ajustes en sus instancias 
de coordinacion y programas de trabajo. La mejora en sus 
niveles de ejecutividad y coordinacion en la sub regional, 
se enfrenta todavia a problemas de fluidez de la comuni
cacion e interaccion, asi como altibajos en los niveles de 
apropiacion del espacio regional, por efecto mismo del 
debilitamiento de algunas de sus asociadas. 

14. Alforja debi6 replantearse su trabajo como red 
en el ambito de la educaci6n popular, sus enfasis ternati
cos y la articulaci6n de los programas de los centros con 
las estrategias de la red. Si bien ha alcanzado una mejor 
articulacion intema y una mayor participacion, su expe
riencia, recursos metodol6gicos y capacidades en el cam
po de la educaci6n popular, se manifiestan poco en los 
esfuerzos regionales de trabajo concertado. Con su expe
riencia podria aportar mas a la construcci6n regional, con 
socializacion de sus experiencias de organizaci6n interna 
y busqueda de incidencia en procesos mas amplios. 

15. La ICIC es el unico foro de organizaciones con 
el propos ito de fortalecer la participacion popular en los 
esfuerzos de integraci6n, pero todavia su desarrollo no 
confluye en una plataforma cornun de las diversas redes 
y coordinaciones que aglutina arriba; todavia debe COlt 

solidarse como espacio y refinar mecanismos de partici
pacion, debate y capacidad de interlocuci6n. La 
experiencia es todavia muy reciente como para valorar 
sus resultados, pero ha girado mayoritariamente alrede
dor de las dinamicas oficiales sin tratar de fortalecer mas 
suficientemente los mecanismos de integracion popular. 
Debe mejorarse la articulaci6n entre ICIC e instancias 
nacionales y regionales de concertacion y foro, mejoran
do la metodologia y propositos de sus estrategias de 
incidencia para ser capaz de formular mejores propues
tas, mas especificas y de mayor impacto. 

16. Aparte de esas redes, se han constituido tambien 
otras instancias que muestran la amplitud del nuevo 
multilateralismo social de la regi6n, entre organizaciones 
de mujeres, sindicatos, indigenas y redes de trabajo bajo 
intereses tematicos. Algunos son esfuerzos nuevos y 
otros mas antiguos, y a pesar de la riqueza de experiencias 
no representan esfuerzos regionales suficientemente COlt 

solidados, existen problemas de coordinaci6n intema, 
limitaciones de representatividad, debiles lazos con otras 
organizaciones regionales y una capacidad de incidencia 
regional todavia no suficientemente consolidada. Su COlt 

solidacion podria aportar nuevas experiencias y dinami
cas de trabajo al conjunto de RCRSCC. 
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17. Las redes muestran la heterogeneidad de actores 
regionales, s610 desde la perspectiva del sector de la 
sociedad civil que constituyen, con actividades relevan 
tes y diversas, como intercambios de experiencias e 
informaci6n, capacitaciones, coordinaci6n polltica, re
flexiones y encuentros, hasta iniciativas conjuntas de 
cabildeo, 10 que demuestra la interdependencia entre 
procesos locales, regionales y globales, asf como la in
terdependencia entre sectores sociales. Sin embargo, con 
excepci6n relativa de ICIC y desniveles entre cada red, la 
limitada convergencia en tomo a una plataforma regional 
incide todavia en una baja capacidad propositiva. 

18. Entre el conjunto de redes, coordinaciones y 
foros, se manifiestan con variantes las siguientes carac
terfsticas: a) debiles bases organizativas en estructuras 
nacionales asociadas; b) estrategias de incidencia centra
das en espacios de acci6n publica gubemamental e inter
gubemamental; c) debil presencia como organizaciones 
regionales y locales en espacios de la vida publica que 
comandan los medios de comunicaci6n; d) menores ac
ciones frente a las pollticas econ6micas a nivellocal en 
relaci6n con la atenci6n puesta a la incidencia regional; 
e) estilos de direcci6n y coordinaci6n que no propician 
la participaci6n y la democracia en la toma de decisiones; 
t) poca claridad de objetivos y limitada capacidad tecnica 
y politica de propuesta como conjunto, especialmente 
porque la coordinaci6n es escasa y la concertaci6n de 
intereses es debil. Su dinamica no genera una participa
ci6n en niveles mas amplios, especialmente entre estruc
turas intermedias y de base, y en los procesos de decisi6n 
los mecanismos son cada vez mas participativos pero no 
resultan todavla suficientemente democraticos. 

19. La mayoria de RCRSCC experimenta una fase de 
reacomodos que se caracteriza por: a) reacomodos inter
nos para resolver problemas de coordinaci6n y adminis
traci6n; b) redefinici6n de agendas para responder a 
nuevas necesidades; c) reprogramaci6n estrategica para 
superar las visiones cortoplacistas y la falta de planifica
ci6n; d) rearticulaci6n con organismos miembros y bases 
para enfrentar la falta de participaci6n; e) coordinaci6n 
polftica con otras redes e instancias regionales para 
superar desacuerdos politicos y limitada presencia regio
nal de la sociedad civil. 

20. Las agendas entre redes se entrecruzan pero sus 
efectos son dispersos, no hay delimitaciones mas claras 
entre 10 comun y 10 especffico, entre 10 regional, 10 
nacional y 10local; las agendas regionales no confluyen 
en una plataforma comun, con enfoques especializados 
y complementarios, a temas que figuran como priorida
des en los programas de trabajo de cada red, tales como 
los problemas del sector rural, la pequefta y mediana 

industria, las politicas econ6micas, el desarrollo local, la 
problematica de genero y otros. Se tiende aver desde 
cada red la problematica que trata como separada de las 
agendas de las demas redes. No se practican mecanismos 
de cooperaci6n en el trabajo entre redes y coordinacio 
nes, por ejemplo entre ONGS y organizaciones de base, 0 
entre organizaciones de mujeres y productores, entre 
centros de educaci6n popular y comunicaci6n y activida
des regionales. La experiencia desde abajo es poco apro 
vechada para potenciar acciones hacia arriba y hay poco 
dinamismo para potenciar en la formaci6n profesional de 
nuevos cuadros dentro de la red. 

21. Los esfuerzos sectoriales y conjuntos de inci
dencia han sido crecientes y con impacto a nivel de 
imagen politica, pero son atenuados por: 1.obstaculos en 
el funcionamiento de las instituciones y foros oficiales 
del sistema de integraci6n; 2. debilidad del PARLACEN 

para ejercer un rol mas activo y equilibrado dentro de las 
instituciones regionales; 3. poco impacto de los foros de 
consulta a la sociedad civil del SICA, SIECA y otras instan
cias de integraci6n, en el proceso regional. 

22. Las acciones de incidencia muestran que el 
impacto en los temas politicos, relacionados con la de
mocratizaci6n, derechos humanos, derechos de las mu
jeres, demandas de los pueblos indigenas, etc., ha sido 
mayor que en las cuestiones econ6micas y problemas del 
desarrollo. Eso se origina en tres situaciones: a) capaci
dades mas desarrolladas en la sensibilizaci6n de temas 
politicos por la experiencia misma de los anos de emer
gencia; b) la necesidad de estructurar los objetivos de 
caracter regional con estrategias mas especificas frente a 
los procesos econ6micos que se adoptan en los marcos 
gubemamentales nacionales; c) el despliegue de estrate
gias de comunicaci6n de medios escritos, sin un uso mas 
intensivo de otros medios de comunicaci6n, como la 
radio y campaftas de televisi6n que tienen capacidad de 
penetraci6n y estan reestructurando aceleradamente los 
espacios de la vida publica. 

23. El comportamiento de las RCRSCC no puede 
sustraerse del papel de la cooperaci6n intemacional, del 
rol de las agencias y sus program as regionales pues alli 
se origina soporte financiero para su funcionamiento. Sin 
embargo, los donantes han involucrado a las redes dentro 
de la 16gica de administraci6n de proyectos, con las 
implicaciones burocraticas que conlleva para su funcio 
namiento como procesos sociales y el compromiso de los 
miembros con la sostenibilidad de algunas actividades; 
mientras tanto tambien existe dispersi6n entre las agen
cias, falta coordinaci6n entre program as regionales y 
nacionales, entre proyectos locales y apoyo a estrategias 
de incidencia; existe poco dialogo con las contrapartes 
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acerca de los grandes problemas de la cooperaci6n, y 
pocas acciones para incidir en politicas de cooperaci6n 
oficial y multilateral. 

24. Ibis Dinamarca ha constituido un valioso apoyo 
a las RCRSCC, propiciando espacios e intercambios, con 

'~I	 apoyo a la incidencia ante los gobiemos, instituciones 
~ integraci6n y agencias multilaterales y la cooperaci6n 
extema. La relacion ha sido de beneficio mutuo tanto 
para las redes como para Ibis como para sus contrapartes 
regionales; la cooperaci6n es variada, incluye 10 fi
nanciero, pero tambien apoyo tecnico y dialogo; ha pro
piciado acercamientos entre paises n6rdicos y Centroa
merica, y ha sabido dirigir su apoyo a organizaciones 
regionales prominentes y dinamicas. 

25. Sin embargo, las actividades del programa re
gional estan debilmente articuladas a programas que Ibis 
impulsa en Guatemala, EI Salvador, Nicaragua y Hondu
ras. En realidad se trata de un programa que atiende 
necesidades muy heterogeneas y se nota debilidad meto 
dol6gica para articular 10 local con 10 nacional y 10 
regional. Eso se traduce en debiles vinculos entre al 
apoyo a la incidencia regional y el apoyo a iniciativas en 
los pianos nacionales y municipales. 

26. EI apoyo al trabajo de informaci6n, importante 
porque ha facilitado recursos y cooperantes, se ha limi
tado a medios escritos, sin un adecuado uso de los demas 
medios para desarrolIar una comunicacion estrategica 
hacia adentro y hacia afuera de las RCRSCC, orientada a 
incidir en los espacios de formacion de opini6n publica. 

RECOMENDACIONES A LAS RCRSCC 

27. Se reconoce la importancia de contar con espa
cios de accion de encuentro, coordinaci6n politica y 
trabajo conjunto entre redes y coordinaciones de la so
ciedad civil centroamericana para intentar responder a las 
tendencias negativas de regionalizacion y apertura de los 
paises a las corrientes economicas neoliberales, la expan
si6n de la pobreza, la injusticia social y las deficiencias 
de las democracias formales vigentes. 

28. Para seguir actuando en esa direcci6n deben 
consolidarse los mecanismos de integracion popular con 
la defensa de los espacios de encuentro, la construccion 
de mecanismos de confianza entre dirigentes y bases, asi 
como la elaboracion de agendas regionales en tomo a 
intereses especificos y comunes. Tambien se deben abrir 
canales de cornunicacion y fortalecer los mecanismos de 
concertacion con sectores privados, del Estado, los par

tidos politicos, agencias de cooperaci6n, y otras organi
zaciones sociales para mantener la proyecci6n regional 
de las RCRSCC. Propiciar mayores encuentros e intercam
bios con nuevos actores sociales, tales como organizacio 
nes de migrantes laborales, grupos de nuevos pobres, 
habitantes de regiones transfronterizas y de regiones 
emergentes, para integrar mas dinamicamente la base 
popular de la sociedad civil. 

29. Deben desarrolIarse mecanismos para asegurar 
que esa integraci6n sea tanto horizontal como vertical, 
propiciando un involucramiento mas directo entre los 
miembros de base y Ifderes intermedios en los procesos 
de discusion, consulta y toma de decisiones, asi como en 
la ejecuci6n de acciones de caracter regional. Entre esos 
instrumentos debe privilegiarse la transparencia y efecti
vidad de la informacion, la activacion de foros y asam
bleas de la sociedad civil, y ampliar la capacitacion. 

30. Debe avanzarse hacia una mayor delimitaci6n 
de agendas especificas y agendas comunes entre redes e 
instancias de concertacion, a nivel nacional, regional y 
sectorial; buscando asegurar tanto la especializaci6n 
como la complementariedad, evitar la dispersi6n. Propi
ciar cooperaciones en tomo a temas especificos y cornu
nes y perspectivas de trabajo que articulen 10 local con 10 
global, asi como 10 regional y 10 local. 

31. Para mejorar el impacto de las actividades re
gionales se debe fortalecer la capacidad politica, tecnica 
y cientifica de las organizaciones, por medio de estrate
gias de comunicaci6n mas dinamicas, intercambios de 
base, capacitaciones tecnicas horizontales, investigacio
nes y reflexion de los temas de agenda, de los problemas 
del contexto economico y politico, del funcionamiento 
de los procesos e instituciones y del comportamiento de 
los actores dentro y fuera de las RCRSCC. 

32. Desarrollar una perspectiva de trabajo mas in
tegral entre 10 local y 10 regional, en temas tales como 
seguridad alimentaria, comercializacion y mercado re
gional de granos basicos y productos agropecuarios, pe
queil.a y mediana empresa, proteccion de derechos de 
migrantes, de trabajadores, de las mujeres, los niftos, 
ninas y adolescentes. 

33. Potenciar los recursos propios de las RCRSCC 

para una mejor informaci6n, capacidad de analisis, espe
cializacion, priorizando el apoyo mutuo, la cooperaci6n 
de las agencias, asi como de recursos extemos prove
nientes de las universidades, institutos de investigaci6n, 
centros de educaci6n popular, de comunicaci6n, promo
ci6n, genero, derechos humanos y educaci6n civica, etc. 
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34. De la misma manera, deben desarrollarse dina
micas de trabajo y metodologlas que permitan un mejor 
aprovechamiento en el trabajo regional del capital de 
conocimientos, experiencias y destrezas desarrollados 
por las redes, las organizaciones nacionales y locales. 
Para tal prop6sito deben ponerse en practica sistematiza
ciones metodol6gicas 0 evaluaciones cualitativas, di
fusi6n de materiales educativos, intercambios de expe
riencias, talleres de concertaci6n, y foros de analisis 
especializados sobre los temas de agenda y los problemas 
regionales; finalmente procurar la formaci6n de equipos 
de apoyo tecnico especializados para la formulaci6n de 
propuestas, diseno de iniciativas, actividades regionales 
conjuntas, y modalidades de incidencia requeridas en 
pIanos regionales, nacionales y locales. 

35. Potenciar los espacios de foro con temas rele
vantes y que permitan promover no s610 la reflexi6n y 
discusi6n, sino avanzar hacia la elaboraci6n mas partici
pativa de agendas de trabajo regional; aprovechando 
aportes especializados y avanzando en el tratamiento de 
tematicas nuevas y oportunas, pero que han permanecido 
un poco ajenas entre las organizaciones. 

36. Asumir una posici6n critica pero mas proposi
tiva, con iniciativas politicas y tecnicas, en relaci6n con 
el proceso de revisi6n institucional de la integraci6n 
centroamericana, a efectos de hacer propuestas para darle 
un sentido mas dinamico a los foros de consulta de la 
sociedad civil. Pero tambien debe evaluarse mas realis
tamente los resultados de los esfuerzos de incidencia con 
la finalidad de disenar estrategias adecuadas al caracter 
de cada instituci6n, priorizando segun el peso de cada una 
en el proceso de decisiones, la posibilidad de establecer 
alianzas estrategicas y viabilizar iniciativas que respon
dan a los intereses populares. 

37. Resaltar el aporte de las mujeres en la recons
trucci6n regional, no solo abriendo los espacios de parti
cipaci6n y toma de decisiones, sino desarrollando 
actividades donde se aproveche, pero tambien se re
conozca, su contribuci6n hist6rica y social, en distintos 
ambitos de la economla, la organizaci6n y acciones de 
lucha y resistencia. Evitar enfoques victimizantes y poner 
atenci6n a la situaci6n de las ninas, los nines, las y los 
adolescentes, dentro de un enfoque integral de genero y 
desarrollo. 

38. Desarrollar reflexi6n y apoyar acciones que 
atiendan especificidades regionales, de genero, etnicas, 
y evitar su subordinaci6n a enfoques globalizantes, dan
do oportunidad entonces a comunidades etnicas, linguls
ticas, culturales y territoriales, a aportar sus visiones, 

experiencias y potencial productivo, a la construcci6n 
centroamericana. 

39. Propiciar redes de apoyo mutuo en aspectos 
organizativos y de fortalecimiento institucional entre 
redes y organizaciones, que ayuden a intercambiar expe
riencias, a la construcci6n de confianza, a consolidar 
esfuerzos de ordenamiento intemo y a propiciar inter
cambios de recursos. Ese puede resultar tambien un 
recurso para apoyar iniciativas para superar la falta de 
democracia y participaci6n intema. 

40. Sistematizar los resultados de las actividades de 
incidencia con miras a identificar "modelos de acci6n" 
que sirvan como apoyo conceptual y practico para ac
ciones futuras de organizaciones homologas en la regi6n 
y otras partes del mundo. 

41. Apoyar las acciones de incidencia y el mejora
miento de la imagen de las redes y coordinaciones en el 
uso mas amplio de los medios de comunicaci6n, no s610 
de materiales escritos, sino en medios electr6nicos, en 
especial la radio que penetra en zonas alejadas de los 
centros urbanos y lIega a poblaci6n analfabeta, pero 
tambien mediante campafias televisivas 0 videos. 

RECOMENDACIONES A 
IBISDINAMARCA Y A LAS AGENCIAS 

42. Es necesario mejorar el dialogo entre RCRSCC y 
agencias de cooperaci6n, para compartir visiones sobre 
los procesos regionales, los resultados de la relaci6n, las 
responsabilidades individuales y conjuntas, el trabajo de 
incidencia y la acci6n y gesti6n desde la base. Mediante 
foros y otras formas de dialogo debe discutirse e1impacto 
y la influencia de los programas de cooperaci6n oficiales 
y de la cooperaci6n solidaria sobre los procesos de regio 
nalizaci6n y buscar mecanismos para influir positiva
mente en esas politicas. 

43. Las agencias entre si deben mejorar sus canales 
de comunicaci6n y coordinaci6n, as! como buscar una 
mayor complementariedad en proyectos en tomo a los 
cuales compartan intereses y preocupaciones. En tal sen
tido deben procurar una mayor coherencia entre sus 
politicas regionales y los programas nacionales y locales. 

44. Deben mejorarse las modalidades de coopera
cion entre agencias y contrapartes, mas alla del simple 
financiamiento para fortalecer la cooperaci6n politica y 
la incidencia, mejorar la informaci6n y proyectar mas 
transparencia en sus politicas hacia las organizaciones y 
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poblaciones a las cuales se dirige la cooperaci6n. Ese 
dialogo debe servir para ensayar fonnas de relaci6n 
donde las dinarnicas sociales no se subordinen a la 
financiaci6n de proyectos, pero que aseguren tambien el 
funcionamiento de mecanismos de evaluaci6n y rendi
ci6n de cuentas. 

45. Las agencias deben darle cada vez mas priori
dad a sistematizaciones mas cualitativas de la coopera
cion, de su relaci6n con las contrapartes y de los 
resultados de su cooperacion, asi como socializar mas 
ampliamente los resultados de ese tipo de evaluaciones. 

46. Ibis puede jugar un papel mas activo en el 
dialogo entre agencias y entre estas y sus contrapartes; 
especialmente para facilitar mecanismos que pennitan 
coordinar mas coherentemente la cooperaci6n a proyec
tos de una misma contraparte, posibilitando tambien 
intercambios mas colaborativos entre contrapartes dife
rentes. 

47. Debe avanzar hacia una mayor integraci6n de 
los programas nacionales entre si, pero tarnbien entre 
estes y las actividades mas relacionadas con los proyec
tos regionales, inclusive involucrando mas activamente 
a oficiales de programas nacionales en responsabilidades 
regionales y viceversa. 

48. Tambien deben hacerse avances metodol6gicos 
que pennitan una mejor articulaci6n entre niveles, pero 
tambien entre tematicas y enfoques; especialmente debe 
reforzarse mas la tematica de genero y las cuestiones de 
identidad etnica, social y regional, y otros componentes 
culturales de los proyectos, para integrarlos tambien en 
una perspectiva regional. 

49. Ibis puede jugar un rol mas dinamico y de 
liderazgo en el apoyo a nuevas fonnas de cooperaci6n 
entre redes, no exclusivamente limitados al foro detcrc, 
sino que incluya una cooperaci6n politica y tecnica mas 
especifica entre redes, entre paises y regiones, y entre 
seetores sociales. De igual forma puede apoyar acciones 
de incidencia y presencia politica mas efectiva de las 
RCRSCC a traves del apoyo a nuevas fonnas de comuni
caci6n y presencia de la sociedad civil en la radio y 
campanas de televisi6n. 

50. Finalmente Ibis puede abrir la perspeetiva de 
cooperaci6n en ambitos de incidencia mas alia de las 
instancias fonnales y diplomaticas en que se han desen
vuelto las RCRSCC, abarcando directamente ambitos ins
titucionales donde se fonnulan politicas publicas sobre 
todo en campos hasta ahora poco atendidos por las agen 
cias y sus contrapartes, tales como la educaci6n, la cul
tura, la planificaci6n del desarrollo local y subregional; 
politicas municipales y procesos legislativos nacionales. 

" ".
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I 
INTRODUCCION 

I. Este estudio fue realizado a solicitud de Ibis 
Dinamarca, de confonnidad con el Documento de Ter
minos de Referencia (DTdR), con el prop6sito de "anali
zar la evoluci6n de las principales redes y coordinaciones 
regionales de la sociedad civil centroamericana (RCRSCC) 
con miras a definir propuestas para su desarroIlo futuro, 
asi como propuestas especificas para el programa regio
nal de Ibis". 

2. Los objetivos especificos estaban dirigidos a: 

o Identificar las tendencias mas relevantes de la 
construcci6n regional centroamericana, tanto a 
nivel oficial como desde la sociedad civil, y 
haceruna valoraci6n de lasacnscc, sus modali
dades de acci6n, intercambio de experiencias, 
capacitaci6n tecnica, impacto politico e infor
maci6n/incidencia; asi como de sus aspectos 
organizativos intemos, participaci6n de sus 
miembros, y la sostenibilidad de las RCRSCC. 

o Analizar el rol de las agencias intemacionales 
en el crecimiento y dinamica de las RCRSCC; su 
coordinaci6n en el ambito regional, tanto en 
proyectos especificos como en el trabajo de 
infonnaci6n e incidencia en general. 

o Valorar el potencial del trabajo de infonnaci6n 
e incidencia del programa de Ibis con contra
partes regionales, y proponer Iineas de acci6n 
en terminos de proyectos, capacitaci6n, inter
cambio entre paises, iniciativas de incidencia, 
investigaci6n aplicada, etc. 

3. Se integr6 un equipo de consultores compuesto 
por Martha Isabel Cranshaw y Abelardo Morales; la 
primera, nicaraguense con fonnaci6n en planificaci6n, 
de amplia experiencia en organizaci6n politica y genero, 
asimismo con trabajo en el desarrolIo organizativo de 

base; conoce la regi6n centroamericana y el trabajo de 
las RCRSCC. EI segundo, sociologo costarricense con 
especializaci6n en relaciones intemacionales, academico 
con experiencia en investigaci6n sobre la regi6n centroa
mericana, el proceso de integraci6n y el trabajo de las 
RCRSCC; este ultimo fungi6 como jefe de misi6n y coor
dinador del estudio. 

4. EI equipo complet6 una primera etapa del tra
bajo, que comprendi6 actividades de coordinaci6n en la 
Oficina Regional de Ibis en Guatemala, con el Oficial de 
Politicas, Sr. Ulrik Sparre, y entrevistas con otros miem
bros del personal. Inmediatamente despues se cumpli6 
un programa de visitas en Guatemala, EI Salvador, Hon
duras, Nicaragua y Costa Rica, paises donde se realizaron 
entrevistas con diversos infonnantes vinculados a orga
nizaciones regionales y locales. Un Iistado de los entre
vistados se presenta como anexo. Paralelamente se 
consultaron documentos, su Iistado se anexa, referidos 
tanto al proceso de integraci6n y otras dinamicas regio
nales, como documentos propios de organizaciones con 
trabajo regional. 

5. En la preparaci6n de este infonne, se utilizaron 
ampliamente reportes parciales elaborados por Martha 
Isabel Cranshaw, asi como otras valiosas observaciones 
suyas a los borradores del texto, pero esta versi6n final 
solo es responsabilidad del Coordinador del Estudio. 

6. La siguiente etapa fue la discusi6n de los resul
tados del estudio con un grupo de personas vincu ladas al 
trabajo de las organizaciones estudiadas. Ese foro se 
realiz6 durante los dias 28 y 29 de noviembre de 1996 en 
la Ciudad de Guatemala. De alii se obtuvieron un con
junto de observaciones, criticas, y contribuciones que 
han servido para mejorar el documento final. 
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II
 
LA REGIONALIZACION DE CENTROAMERICA:
 

MAs SOCIEDAD 0 MAs MERCADO
 

7. Un hecho relevante en la historia reciente del 
istmo geografico de America Central es su reconfigura
cion como regi6n; ya no solo en tomo a un mercado 
comun y un sistema de instituciones polfticas regionales, 
sino tambien como el resultado de una creciente partici
paci6n de amplios sectores de su sociedad civil en 
una construcci6n regional con componentes sociales 
novedosos. 

Desde inicios de los anos noventa, en el istmo 
se perfilan procesos de construcci6n regional que se 
eslabonan intemamente con procesos tales como: a) fa 
distensi6n y avances hacia la pacificaci6n regional; b) la 
dernocratizacion y apertura de espacios para la participa
cion y la concertacion social; c) el replanteamiento de los 
problemas del desarrollo econornico y social y d) el 
reforzamiento del proceso, estructura y dinamicas de 
integracion. No obstante, quedan pendientes todavia am
bitos de accion como la construccion de tolerancia, pro
teccion plena de los derechos humanos, el control a los 
multiples mecanismos de cooptacion y superacion de los 
Ilmites institucionales para democracia participativa, el 
enfrentamiento de la pobreza y a la injusticia social. 

8. La redefinicion de Centroamerica como region 
tambien es reforzada por circunstancias historicas mas 
generales, como a) el fin de la guerra fria; b) la globali
zacion, transnacionalizacion economico cultural y la for
macion de megamercados; c) renovacion de esquemas de 
multilateralismo a nivel mundial, por ejemplo dentro de 
la ONU y otros organismos regionales; y d) la adopcion 
en el plano hemisferico por parte de Estados Unidos de 
un nuevo enfoque de regionalizacion bajo la Iniciativa 
para las Americas. 

9. La evoluci6n regional del istmo no es una ca
sualidad historica. Unida geografica y culturalmente a la 
region mesoamericana, las marchas hacia la integracion 
son una constante en su desarrollo, interrumpidas tam
bien por constantes intervenciones de potencias extrare
gionales, desde la ocupacion colonial europea hasta la 
dominacion geopolitica del presente por los Estados Uni

dos, facilitada por la ubicacion geoestrategica del istmo 
como esfera de intluencia natural de esa ultima superpo
tencia. El intento mas reciente de integracion regional 
giro en tomo al Mercado Cornun Centroamericano 
(MCCA), entre las decadas del cincuenta e inicios de los 
ochenta. Eso determina, en su caso, un antecedente eco
nomico e institucional a la construccion regional presen 
teo Pero tambien la crisis economica y la inestabilidad 
politico militar en la decada de los ochenta, marcaron 
huellas imborrables en el desarrollo regional. Los esfuer
zos de pacificacion, tanto desde las gestiones del Grupo 
de Contadora como de Esquipulas II, fueron emprendi
dos teniendo en cuenta una perspectiva regional de la 
crisis. Por encima de fronteras impuestas 0 artificiales, 
hay una historia social de los pueblos de America Central 
como sociedad regional con pasados comunes. Esa fiso
nomia regional del istmo ha sido tam bien una caracteris
tica de vinculacion hacia el resto del mundo. 

10. Los impulsos de la globalizacion han marcado 
tambien en America Central instancias para la conforma
cion de movimientos sociales y dinamicas organizativas 
de caracter transnacional. La solidaridad con las luchas 
populares y la atencion al refugio y al desarraigo, produ 
jeron vivencias de caracter regional entre la poblacion, y 
experiencias de trabajo simi1ares entre las organizaciones 
de apoyo. Luego, los esfuerzos de paz, aunque circuns
critos inicialmente a encuentros oficiales y diplomacia 
palaciega, ofrecieron condiciones para la accion regional 
de grupos locales. Finalmente, el avisoramiento de etapas 
de desarrollo de posguerra (con vertientes hacia la con
solidaci6n de la paz, los derechos humanos, la democra
tizacion, el desarrolloeconomico y lajusticia social), ha 
propiciado nuevas agendas de trabajo organizativo a 
nivel regional, que coinciden con un esfuerzo interestatal 
de reactivacion de la integracion economica y polltica. 

11. Se puede afirmar, a partir de 10 antes expuesto, 
que la articulacion de movimientos sociales e iniciativas 
de trabajo a nivel regional, no es una accion espontanea. 
Es un proceso coherente con una dinamica social e his
torica, circunscrita a un cierto patron territorial. a conti
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nuidades etnicas tambien distribuidas espacialmente, y 
a diversos intentos de unidad politica e integracion eco 
n6mica. 

Por una historia de subordinaci6n hacia afuera 
y por la imposici6n de sistemas de dominaci6n local, la 
regi6n ha mostrado tambien tendencias hacia su balcani
zaci6n, expresadas en obstaculos para el acercamiento 
entre los pueblos y en ferreas divisiones nacionalistas, 
que todavia se manifiestan de manera abierta 0 latente en 
conflictos mas 0 menos candentes (e.g. fronteras Hondu 
ras-EI Salvador; Nicaragua-Costa Rica). 

12. Sosegados los brotes mas violentos del conflic
to regional, los pueblos centroamericanos se incorporan 
a un momenta de su historia donde la consolidacion de 
la paz y la vida en democracia se hacen cada vez mas 
imperativos. Esas han sido aceptadas como las minimas 
condiciones poIiticas para desarrollar economica y so
cialmente a la regi6n. Por eso, una serie de acuerdos 
nacionales y refonnas han sido necesarias para crear un 
ambiente institucional donde el poder deje de gravitar 
bajo la 6rbita de los rnilitares, y para que se respeten los 
derechos humanos y las garantias individuales. 

13. La construcci6n regional, resultado de la pos
guerra en Centroamerica, se emprende desde la firma de 
los acuerdos de Esquipulas II en agosto de 1987. Por los 
a1cancespoliticos y territoriales de la guerra, involucraba 
a toda la regi6n; directamente a las cinco republicas 
hist6ricas de Centroamerica, y tenia repercusiones indi
rectas en Belice y Panama. 

La busqueda de la paz y el establecimiento de 
la democracia fueron los primeros movimientos hacia 
una nueva configuraci6n regional de Centroarnerica. Los 
esfuerzos de paz y democratizacion, aunque muchas 
veces articulados a los foros de Esquipulas, no estuvieron 
siempre circunscritos a la dinamica oficial regional. 
Hubo un profundo involucramiento de organismos inter
nacionales, gobiernos extraregionales, agencias de coo
peracion y organizaciones de la sociedad civil 
centroamericana: organizaciones de apoyo a la poblaci6n 
desplazada por la guerra; organismos defensores de los 
derechos humanos; organizaciones de desarrollo y ayuda 
humanitaria; concertaciones civiles tipo Debate Nacio
nal en EI Salvador, Comisiones de Paz en Nicaragua, 
y recientemente la Asamblea de la Sociedad Civil en 
Guatemala. 

14. Posteriormente, con el relativo avance de la 
estabilizacion poIitica comenzaron los intentos para re
activar la integracion regional. Ese giro fue marcado por 
iniciativas oficiales. EI decreta oficial de la integraci6n 

14
 

de los noventa fue finn ado en la Cumbre de Antigua en 
junio de 1990, como una iniciativa casi exclusiva de los 
presidentes centroamericanos. Practicamente no hubo 
consulta a sectores sociales centroamericanos, con ex
cepcion de grupos empresariales que, de oficio, han 
ejercido influencia en el mercado regional y sobre la 
formulacion de poIiticas econornicas. 

Bajo esa dinamica se estatuyo el Sistema de la 
Integraci6n Centroamericana (SICA), bajo un Protocolo 
de refonna a la Carta de la Organizacion de Estados 
Centroamericanos (ODECA), finnado en 1991, pero que 
entre en vigencia en febrero de 1993, para readecuar el 
marco juridico institucional de la integracion e incluye a 
Panama como parte del sistema. Posterionnente, en oc
tubre de 1993 se refonn6 el Tratado de la Secretaria 
Tecnica de la Integraci6n Econ6mica de Centroamerica 
(SlECA), que consagra Ja voluntad de los gobiemos para 
profundizar la integracion econ6mica y comercial de la 
regi6n. Otros pasos posteriores fueron la adopci6n de la 
declaraci6n de la Alianza Centroamericana para el Desa
rrollo Sostenible (ALIDES), considerada como la estrate
gia integral del desarrollo sostenible del istmo, 
incluyendo a Belice; la firma del Tratado de Integra
ci6n Social y finalmente, una serie de declaraciones y 
convenios sobre seguridad, medio ambiente y aspectos 
culturales. 

15. Desde sus inicios, el proceso de integraci6n ha 
mantenido un sesgo economicista que frena los intentos 
por introducir nuevas dimensiones de trabajo, tales como 
el fortalecimiento de instituciones polfticas regionales, 
medio ambiente y desarrollo sostenible, polfticas socia
Jes,etc. La orientacion econ6mica de la integracion esta 
supeditada a la apertura externa. Existe una relaci6n 
estrecha entre el actual proyecto de integracion y la 
aplicaci6n de programas de ajuste estructural dirigidos a 
crear competitividad extern a de las economias. Por eso 
mismo, no existe armonia entre un proceso de integraci6n 
supeditado a la intemacionalizacion de mercados, pro
ducci6n e inversiones, y los problemas estructurales de 
caracter social que las economias locales y el mercado 
regional no han logrado atender. 

16. En el redisel'lo de la integracion regional se 
abrieron portillos por donde asomaron nuevos actores 
que tenian un rol que jugar en la nueva regionalidad 
centroamericana. Pero el establecimiento de un ordena
miento juridico con enonnes vacios y una estructura 
organica laberintica, burocratizada y difusa, ha dificulta
do y muchas veces estorbado el actuar aut6nomo de los 
grupos independientes de la regi6n que buscan contribuir 
positivamente a ese proceso. 
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No esta claro donde inician los procesos para 
ordenar las estrategias de incidencia, y tampoco esta 
clarod6nde residerealmentelacapacidadde decisi6nen 
asuntos regionales. La mismaparticipaci6n dentrode 105 
forospresidenciales se ve frenadaporel estilocentralista 
de las figuraspresidenciales que admiten,con masreser
vasquevoluntaddemocratica.laconsultacon lasociedad 
civil sobre las decisiones que se toman a nivel regional. 
Frentea un esquemade integraci6n con muchasataduras 
burocraticas y entrabamientos poUticos, emerge una so
ciedadcivil que muestracapacidadesend6genasde arti
culaci6n e iniciativas regionales, mas alia de 105 
margenes establecidosoficialmente. 

Actualmente, se ha iniciadoun procesode redi
seflo del sistemade la integraci6n centroamericana. Pero 
lejos de resolver el deficit democratico de los procesos 
de decisi6n, se tiende a acentuar la exclusion de las 
fuerzas sociales en la construccion regional. Por otra 
parte, se acentua un enfoque que supedita el esquema 
regional a un patren de inserci6n forzosa del bloque 
centroamericano dentro del lIamado Acuerdo de Libre 
Comercio de las Americas. Esa tendencia, acaba impo
niendole al proceso regional un sesgo cada vez mas 
neoliberal que ignora la relevanciasocial y la participa
cion politica en la integraci6n centroamericana 

17. EI esfuerzo de reaetivaci6n de la integraci6n 
coincide entonces con un creciente protagonismo de 
antiguosy nuevosactoressociales.Asfse manifiestauna 
tensi6n entre tres tendencias: 

a. lasreminiscencias de un pasadoviolentoy auto
ritario; 

b. la supeditaci6n de la integraci6n al intema
cionalismo de mercados como tendencia pre
dominante en la reconstruccion del desarrollo 
regional; y 

c.	 la evoluci6n hacia la democracia y la partici
paci6nsocialque resulta irreversible en el espa
cio regional. 

18. De la combinaci6n de esas tres tendencias re
sulta 10 que Xavier Gorostiaga lIam6 "integraci6n con 
pies de barro". En efecto, la integraci6nesta flanqueada 
en 10 econ6micopor un alto deficitcomercial,por el peso 
de la deuda externa y la falta de estabilidad de los 
produetosde la region en el Mercado internacional; en 10 
social, por un desempleo creciente y desenfrenado, una 
Mancha de pobrezay miseriaMuchamas expandida que 
la que existia durante la guerra, y una profundizaci6nde 
la injusticia social que se cruza con otras formas de 
exclusion,por ejemplode losjovenes, campesinos, indl
genas, mujeres, los negros, y otras colectividadessocia
les cada vez mas protag6nicas; un deterioro ecologico 
que no se frena con los discursos "ambientalistas" de los 
gobiernos. 

Tambien la integraci6nregional esta amenaza
da por una nueva conflictividad de posguerra que tiene 
varias fuentes. Una es la relacion entre exclusion social 
y respuesta armada, aparentemente bajo modalidades 
delictivas pero que combina el resentimiento social con 
las experienciasmilitaresde grupos que quedaron reza
gados por unos acuerdos de paz precarios en 10 social y 
en 10 econ6mico. 

Otra fuentede amenazaa la seguridad regional 
es el narcotnificoy ellavado de dinero, operacionesque 
se entremezclan con el crimen organizado, el trafico de 
armas, la corrupci6n poUtica, traflco de influencias, y la 
faltade controlesa las inversionesexternasy sus fuentes. 
Finalmente, aparte del fen6meno delictivo del narcotra
fico, ladelincuenciase ha expandido regionalmentey las 
bandas criminales operan a traves de las fronteras, mu
chas veces con la complicidad de autoridades policiales 
y militares. 
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III
 
NI REDISMO NI ENREDISMO:
 

LAS REDES DEL ISTMO Y MOVIMIENTO SOCIAL
 

19. La articulacion de esfuerzos de trabajo regional, 
desde los sectores populares organizados de la sociedad 
civil, es muy reciente en Centroamerica como para emitir 
aseveraciones definitivas, pero muestra progresos en va
rios sentidos. 

o Primero, una actitud y capacidad de trabajo por 
encima de fronteras nacionales, y disposicion a 
la cooperacion con otros sectores sociales, tam
bien a nivel regional. 

o En segundo lugar, el paso desde la accion reac
tiva frente al conflicto, la guerra y la crisis, hacia 
la busqueda de altemativas para la creacion de 
mejores condiciones de desarrollo para los sec
tores que agrupan, asi como de la region 
como conjunto, con conductas mas propositivas 
de elaboracion de iniciativas y capacidad de 
accion, 

o Tercero, el involucramiento de tales grupos en 
el establecimiento de experiencias de concer
tacion y negociacion, propios de una cultura 
politica renovada a nivel regional. 

o Cuarto, el disei'lo de iniciativas y propuestas de 
alcance supranacional, en los terrenos del desa
rrollo economico y social, la integracion de 
generos, la etnicidad, el medio ambiente, la 
politica regional y la cultura. 

o Quinto, manifiestan capacidad de interlo
cuci6n en espacios de decision politica regional 
y tambien con acto res extraregionales, tam
bien con capacidad de decision sobre los asun 
tos regionales. 

En fin, esas experiencias demuestran que existe 
una conciencia regional y una conviccion de que esta 
pequena region debe consolidar esfuerzos de integracion 
muy amplios, no solo de los grandes capitales que domi
nan los mercados, sino tarnbien de sus pueblos. 

20. Pero esa novedosa extension del trabajo organi
zativo hacia los pianos regionales no parece tener corres
pondencia con la capacidad organizativa local de las 
fuerzas populares en Centroamerica, Mas bien, el aumen
to de tareas a nivel regional para las organizaciones 
coincide en el tiempo con una disminuci6n de su capaci
dad para atraer y cobijar una mayor cantidad de miem
bros, e involucrarlos en sus acciones. 

Ese debilitamiento afecta a unos sectores mas 
que a otros, pero resulta un tanto mas palpable en el caso 
de los movirnientos sociales tradicionales, como el sin
dicalismo, la organizacion estudiantil y la intelectuali
dad. Pero se refuerzan otros movimientos en tomo a 
acto res como los campesinos y pequei'los productores 
rurales, movimientos urbanos, mujeres, indigenas, gru 
pos etnicos, migrantes, etc. 

La conformacion de movimientos regionales se 
torna socialmente mas heterogenea, sin protagonismos 
c1aros -aunque con mayores liderazgos desde los produc
tores rurales-, y con una base nacional todavia debilitada 
y una cohesion intema de las organizaciones no suficien 
temente consolidada. 

Las debilidades de esa dinamica organizativa 
acontecenjunto a una crisis que impacta de manera mas 
clara a las tradicionales organizaciones de izquierda. Ese 
fenomeno, si bien no explica en su totalidad las debilida
des de los rnovimientos sociales, ha repercutido en el 
desarrollo de modalidades de organizacion popular, cuya 
fuerza organizativa se manifiesta ideologicamente debil, 

Finalmente, se comienza a evidenciar una ten
sion entre agendas regionales y desaflos que los procesos 
polfticos y economicos Ie plantean nacionalmente a cada 
organizacion. Esa contradiccion produce al interior de las 
organizaciones una crisis institucional que tiene tres ca
racteristicas: 

17
 



Regionalismo emergente 

o	 los objetivos y basta la raz6n de ser de mucbas 
de tales organizaciones se ven forzadas a cam
biar y readecuarse a un nuevo contexto; 

a	 las metodologlas y estilos de trabajo, en sus 
orlgenes cerrados y compartimentalizados para 
sobrevivir en las dictaduras, se traban frente a 
las exigencias de apertura y transparencia de las 
nuevas circunstancias pollticas; 
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o	 el desarrollo institucional de muchas organi
zaciones ba sido debil en su autonomla polltica 
y de recursos econ6micos, y la crisis de los 
proyectos de transformaci6n se reprodujo al 
interior de elIas con divisiones y limitaciones 
para hacer frente a las nuevas necesidades de 
regionalizaei6n. 
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IV
 
UN MUNDO DE TRABAJO Y DIVERSIDAD:
 

CARACTERISTICAS DE CADA
 
ORGANIZACION REGIONAL
 

LAS CONTRAPARTES DE IBIS 

21. Entre las experiencias de trabajo regional, so
metidas a este estudio, se incluye principalmente a siete 
redes y coordinaciones que han recibido apoyo de Ibis 
Dinamarca. Se trata de las siguientes organizaciones: 

o La Concertaci6n Centroamericana de Organ is
mos de Desarrollo (Concertaci6n Centroameri
cana). 

o La Asociaci6n de Organizaciones de Producto
res Agropecuarios Centroamericanos para la 
Cooperacion y el Desarrollo (ASOCODE). 

o La Comision para la Defensa de los Derechos 

Humanos de Centroarnerica (CODEHUCA). 

o La Coordinadora Regional de Investigaci6n 
Econornica y Social (CRIES). 

o La Asociaci6n Latinoamericana de Organismos 
de Promoci6n (ALOP). 

o El Programa Regional Coordinado de Educa
cion Popular Alforja. 

o La lniciativa Civil para la Integracion Centroa
mericana (ICIC). 

La ultima, entre tales organizaciones, se ha 
constituido en un esfuerzo convergente de las primeras 
cinco instancias; las tres primeras directamente, otras 
dos, CRIES y ALOP, activamente desde Concertaci6n Cen
troamericana. Alforja realiza un trabajo de nivel regio

nal, sin embargo, desde 1994 se separ6 de una relaci6n 
que habia sostenido desde finales de los ochenta con 
Concertacion Centroamericana. 

CONCERTACION CENTROAMERICANA 

22. Concertacion Centroamericana surgi6 entre 
1988 y 1989, como un espacio de trabajo regional entre 
distintas redes, coordinaciones 0 programas de trabajo 
regionales de organismos de desarrollo de Centroameri
ca. Las relaciones de trabajo no se establecian entreonos 
particulares, I sino entre organ izaciones regionales de 
estas y entre concertaciones nacionales de ONGs de los 
diversos paises de la region. 

La conformacion de Concertaci6n revela un 
primer esfuerzo de construccion regional, desde un sector 

de la sociedad civil conformado porONGs de desarrollo 
que manifestaban posiciones de critica y resistencia fren
te a la crisis econ6mica, la guerra y la injusticia social. 
Las redes que se incorporaron a ese esfuerzo eran tam
bien expresion de esos esfuerzos de construcci6n regio
nal, aunque como arnbitos de trabajo especializados. 

En sus primeros alios de gestion, el trabajo 
estuvo fuertemente volcado hacia cuatro actividades: a) 
el involucramiento de la sociedad civil en los esfuerzos 
de pacificaci6n y atencion al conflicto armado; b) la 
busqueda de incidencia, especialmente ante las agencias 
de cooperaci6n externa; c) el intercambio de experien
cias, el fortalecimiento institucional y el encuentro entre 
ONGS y con otras expresiones del movimiento social de 
la regi6n; y la capacitacion horizontal. 

I. En los encuentros iniciales de Concertacion Centroamericana participaron 15 representantes de ONGs, que despues fueron la base para la 
forrnacion 0 consolidacion de coordinaciones nacionales. 
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De esas actividades, la primera se destaco por 
el apoyo solidario, el pronunciamiento de declaraciones 
y acciones de apoyo al dialogo, la busqueda de consenso 
y consolidacion de la paz. EI segundo fue un esfuerzo 
mas sistematico pues dio origen a diversas consultas y 
foros de discusion, que aunque no arribaron a resultados 
concretos frente a la cooperacion extema, fueron ensayos 
iniciales de discusion y definicion de politicas conjun 
tas. En la tercera y cuarta !ineas, se desarrollaron encuen
tros, foros, debates y actividades de intercambio que 
permitieron a muchos Iideres locales y nacionaJes tener 
una vision de alcance regional de sus propios procesos 
locales. 

23. Esa instancia estuvo constituida por una Asam
blea Regional, un Comite Regional que fungia como 
grupo de coordinacion y una Secretaria Ejecutiva. A 
principios de 1992 el puesto de la Secretaria Ejecutiva se 
traslado junto con la sede de San Jose a Managua, y se Ie 
dio continuidad a las acciones emprendidas en tomo a la 
politica regional y la cooperacion extema. Se ampliaron 
los trabajos hacia otros espacios de la construccion re
gional, particularmente el proceso de integracion y cum
bres presidenciales; otros acercamientos con instancias 
de accion de la cooperacion extema hacia Centroamerica 
como grupos de lobby en Estados Unidos y en Europa. 
En la region se intensifico un dialogo, a veces cruzado de 
fricciones, con otras expresiones regionales de la socie
dad civil que emergian con mucho vigor, principalmente 
los pequefios productores y otros grupos organizados 
corporativamente. Al interior de la red, se continuaron 
los encuentros e intercambios, profundizando activida
des encaminadas al fortalecimiento de los organismos 
miembros. 

24. Al tiempo que se producia tal ampliacion de 
lineas de trabajo y cambiaban las circunstancias regiona
les, se produjo una declinacion notoria del esfuerzo con
certado de trabajo de las instancias regionales y 
nacionales de ONGS. Una de las redes fundadoras se 
retire, otras redes entraron en periodos de reacomodo 
intemo y algunas coordinaciones nacionales comenzaron 
a evidenciar problemas de funcionamiento. EI espacio de 
Concertacion Centroamericana se debilito y su credibili
dad se via amenazada. 

Entre 1994 Y 1995 se emprendio un proceso de 
autoevaluacion que senalo tanto problemas de consenso 
en la construccion inicial, deficiencias en la ejecucion de 
acuerdos y otras fallas de funcionamiento y coordina

20
 

cion. Eso se traducia en un mayor activismo de la Secre
taria Ejecutiva, sujeta a minimos controles por parte del 
organismo coordinador, y una falta de "apropiacion" del 
espacio de concertacion por las redes y coordinaciones 
miembros. Los resultados, al tratarse de un proceso de 
autoevaluacion, no fueron divulgados fuera de las install 
cias de los organismos miembros y de las agencias soli
darias que habian apoyado financieramente a 
Concertacion, No obstante, con base en esos resultados 
se inicio a mediados de 1995 un proceso de rediset'l.o de 
Concertacion, 

En la XIV Asamblea Regional se torno concien
cia, con base en el diagnostico de la autoevaluacion, de 
la situacion critica del organismo, de los problemas de 
funcionamiento, de la poca efectividad de la cornunica
cion, del escaso involucramiento, y de la ausencia de una 
agenda "apropiada" de trabajo regional. 

Sobre todo se reconocio la vigencia del espacio 
y la necesidad de hacer un esfuerzo por rescatarlo. EI 
rediset'l.o estuvo a cargo de un grupo de trabajo, integrado 
por FONG-Nic, CODEHUCA y CIPHES. Sin embargo, du
rante el proceso fue dificil volver a levantar la credibili
dad extema y el compromiso activo de los miembros, 
redes y coordinaciones. 

La XV Asamblea, en enero de 1996, marco un 
giro mas claro hacia el rediset'l.o, pues alii se acordo 
revalidar el espacio e impulsar un nuevo esfuerzo de 
Concertacion Centroamericana hacia el ano 2000. Allf se 
redefmieron el propos ito y la mision, y se establecieron 
las areas de trabajo sobre la base de una agenda propia. 

Tarnbien se replanteo la estruetura y la dinamica 
de funcionamiento de Concertacion Centroamericana 
con el rediseno de la Asamblea Regional, la formacion 
de un Comite Direetivo de tres miembros que se rotarian 
cada dos anos en sus puestos; tambien se refuncionalizo 
la Secretaria Ejecutiva, que seria nombrada porel Cornite 
Directivo (ya no por la Asamblea General), y participaria 
en las reuniones de dicho comite. Se conternplo la crea
cion de comisiones de trabajo tanto permanentes como 
temporales. La Secretaria Ejecutiva se traslado a San 
Salvador y opera en las instalaciones de CIPHES. 

EI espacio de redes regionales ha quedado con
formado actualmente por 6 organizaciones (ALFALlT, 
ALOP, ARMIF, CELADEC, CODEHUCA y CRIES); tambien 
participan varias coordinaciones nacionales de ONGs que 
se han establecido en Guatemala (COINDE), EI Salvador 
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(CIPHES), Nicaragua (FONG-Nic), Costa Rica (Consejo de 

Centros), Panama (coPp) y Belice (ANDA). Tambien esta 
en proceso de conformacion una instanciade concerta

cion entre ONGS hondurenas que han estado relativamen
te alejadas del espacio regional. 

25. Entre 1988 y 1995, existieron muchas debilida
des organizativas intemas en Concertacion Centroame

ricana. No habia adecuados flujos de informacion entre 

su Coordinacion Regional y la Secretaria Ejecutiva; pero 

tampoco entre esas dos instancias y las redes, coord ina

ciones y ONGS miembros. Por eso el rediseno de la 

instancia procura una estructura de funcionamiento mas 

agil, A la par de la formacion del Comite Directivo, se 

busca darle flexibilidad a una instancia regional que 

acornpane el trabajo de la Secretaria Ejecutiva. Esta 

ultima se profesionalizo, desvinculando a su titular de 
cualquier ONG, sobre todo de actividades directivas en 
alguna de elias, y nombrando en el cargo a personas que 

Ilenaran una serie de criterios tecnicos, La sede de la SE 
se establece en un solo pais y se termino con el sistema 

de rotacion. 

Sin embargo, el nivel de participacion de las 

redes y coordinaciones sigue siendo debil, La nueva fase 

de rediseno se inicio apenas en 1996, yes temprano para 

observar algun cambio en los mecanismos de apropia

cion del espacio por parte de sus miembros. Algunas 
redes tambien estan iniciando procesos de reestructura

cion y las dinamicas nacionales afectan el desempefio de 

algunas coordinaciones nacionales que tambien atravie

san procesos de reestructuracion. En algunos paises, esas 
coordinaciones nacionales se han debilitado, pero en 
otros se estan reactivando. 

26. Concertacion ha sido un agente activo dentro de 

la Iniciativa Civil para la lntegracion Centroamericana, 

desde donde ha tenido a cargo responsabilidades junto 
con ASOCODE en una instancia de coordinacion tecnica, 

En el pasado habia cuestionamientos al desempefio de 
Concertacion dentro de esa instancia. A veces, los roles 

dentro de ICIC eran concentrados en la Secretaria Ejecu
tiva y no existia adecuada informacion para los demas 
miembros. Se recogieron criticas sobre un excesivo pro
tagonismo personal en ambitos de accion regional, mien
tras hacia adentro de Concertacion existia una crisis que 

amenazaba la continuidad del esfuerzo. Durante la etapa 

de redlseno, entrejunio de 1995 y marzo de 1996, el perfil 

de Concertacion se redujo severamente a nivel regional. 

En la nueva fase se pretende replantear el espa

cio; se busca una mayor regionalizacion y la elaboracion 
de un programa de tres afios. La presencia en los espacios 

regionales y extra regionales, al parecer, se retomara. La 
diferencia es que ahora se pretende vincular mas el 

trabajo regional con iniciativas hacia adentro de Concer
tacion, por ejernplo a traves del fortalecimiento de pro
gram as de capacitacion y, a su vez, una mayor 

articulacion entre los temas regionales y las problernati

cas locales de las coordinaciones. Tambien se ensayaran 
nuevos mecanismos para una mayor articulacion en el 

trabajo. 

La asamblea acordo renovar el espacio de COil

certacion como una instancia de encuentro, reflex ion, 

coordinacion y accion conjunta y para complementar 

esfuerzos. Con base en esa definicion, se opto por buscar 
tematicas relacionadas con el quehacer concreto de las 
ONGs y sus instancias de trabajo conjunto. La agenda 

recoge: a) tematicas de los escenarios regional y nacio
nales (e.g. leyes de asociaciones y fundaciones; politica 

regional, etc.), b) actividades para el fortalecimiento 

de los organismos miembros y de la instancia de COil

certacion (intercambios, informacion, materiales, auto

gestion). 

27. Entre las valoraciones favorables a Concerta

cion estan: 

o La experiencia de trabajo de las ONGS tanto a 
nivellocal como regional, en diversos campos 

de la asistencia humanitaria, la capacitacion y 

educacion, concientizacion, desarrollo produc
tivo, y entre etapas muy distintas, desde el COil

flicto y la crisis, hasta la actual de construccion 

regional del istmo. 

o EI caracter multisectorial de las instancias que 

agrupa con una diversidad de enfoques, areas de 
accion, sectores de atencion y servicios y accio

nes que desarrollan. 

o Haber logrado mantener un espacio de encuen

tro entre instancias de coordinacion y trabajo 
regional de ONGS, a pesar de las dificultades 
intemas ya anotadas, y adernas reconocidas por 

sus miembros. 

o Haber realizado un proceso de autoevaluacion 
y rediseno del espacio, que Ie pennite a los 
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encargados de tomar decisiones dentro de las 

instancias respectivas, disponer de una base de 

informacion y elementos de juicio para renovar 
la contribucion de las ONGs a la construccion de 

Centroamerica desde la Sociedad Civil. 

o Haber contribuido a la apertura de espacios de 

trabajo de los movimientos sociales a nivel 

regional que han favorecido los procesos de 

paz, reconciliacion y la participacion de secto

res organizados de la sociedad civil en las es

tructuras de la integracion regional. Eso ha 

contribuido al dialogo, el entendimiento y la 
tolerancia, necesarios para buscar formas de 

desarrollo pacifico en la region. 

o Haber impulsado el desarrollo de foros, encuen

tros, instancias de dialogo y negociacion con 

agentes de la cooperacion externa, en torno a la 

busqueda de consensos de trabajo conjunto. 

28. Entre las valoraciones criticas se ha senalado: 

o Que la cohesion en torno al proyecto de Con
certacion es todavia debit y no hay un claro 

apoyo de sus miembros en eI rediseno y reacti

vacion del espacio. Algunas instancias expresan 

dudas y desconfianza acerca del futuro de la 
Concertacion y estan en espera de que sean 

otros los que empujen ese proceso. 

Esas actitudes son las que legitiman protagonis

mos de otros que despues se critican como 
indeseables. 

o Las dificultades de las ONGs para readecuarse a 

un contexto que ha cambiado y que presenta 

nuevas problernaticas y exige nuevas agendas 
de trabajo. El involucramiento en el trabajo 

regional esta afectado por preocupaciones inter

nas de las organizaciones, vinculadas a proble

mas de fond os 0 problematicas locales. 

o EI debilitamiento de muchasONGSpor efecto de 

los cambios en las politicas y en los montos de 
la cooperacion externa; la falta de coherencia 
entre las politicas de las agencias y organismos 
de tal cooperacion que acaban imponiendo mo

das y agendas de trabajo que fuerzan la impro

visacion y el tecnicismo mal equipado de las 

ONGs. Las ONGS no han desarrollado estrategias 
para hacer frente a los problemas de sostenibi
Iidad de la organizacion. 

o EI riesgo de que el trabajo de construccion 

regional siga reducido a una labor de cupulas 
sigue latente, sobre todo cuando las instancias 

nacionales, las redes y las ONGS individuales 

presentan tambien muchas debilidades y de
ficiencias. 

o Eso ultimo evidencia la dificultad para articular 

los procesos locales y los regionales; falta de 

programas para el intercambio de experiencias, 
resultados, exitos y fracasos, ausencia de siste

matizaciones, metodologias muy artesanales y 
falta de profesionalizacion del trabajo. 

En suma. Concertacion Centroamericana es un 

caso interesante en estos momentos porque da 
la impresion de que la cobertura regional que 

proyecta, su imagen externa y protagonismo en 

espacios oficiales, ha coincidido con una dina
mica muy debit hacia adentro y con un progre

sivo debilitamiento del papel especffico de 

las ONGs y por ende, con una escasa correspon
dencia entre la agenda regional y las necesida

des internas del mundo de las ONGs en 

Centroamerica. 

ASOCIACI6N DE ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS PARA LA COOPERACI6N 
Y ELDESARROLLO ASOCODE 

29. A principios de la decadade los noventa, a partir 

de un proceso de evaluacion de experiencias y formas de 

lucha, diversas organizaciones campesinas centroameri

canas preocupadas por los cambios que se vivian en cada 
uno de sus paises, en la region y a nivel global, coinci

dieron en la necesidad de impulsar una mesa de encuen

tro, concertacion y accion, a nivel nacional y regional, 

que partia de la identificacion de problemas, necesidades 
e intereses estrategicos comunes.' Se definio como un 

proyecto gremial, de campesinos e indigenas, enfatizan. 

do la igualdad de genero, que buscaba la equidad econo 

2. "Plan Estrategico (Resumen Ejecutivo)", Voz; Campesina (9), Junio 1996, p. 4. 
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mica y la igualdad politica y una altemativa de desarrollo 
mas viable, sostenible y humana para la regi6n. 

En diciembre de 199 I se estableci6 ASOCODE 

con acciones en tres direcciones: a) crear el espacio para 
conocerse regionalmente, establecer mesas nacionales y 
promover el intercambio; b) definir Iineas de acci6n y 
establecer mecanismos estructurales de funcionamiento; 
c) abrir espacios de dialogo, negociaci6n y discusi6n con 
los gobiemos de la region y con la cooperaci6n extema. 
ASOCODE se concibe a si misma como una mesa de 
concertaci6n y negociacion de temas regionales de poli
tica-economica y en tal sentido, busca incidir en politicas 
sobre el sector campesino regional para que este trabaje 
gremialmente bajo la modalidad de intercambios y cam
pafias, Por otra parte, inicia incursion en aspectos econo 
micos productivos regionales (credito, comercializacion, 
tecnologia, agroforesteria). 

La estructura de funcionamiento descansaba en: 
a) el Congreso; b) el Consejo Regional Campesino; c) las 
Instancias Nacionales; d) la Comisi6n de Coordinaci6n 
Regional y; e) la Fiscalia General. EI Congreso, confor
mado por un maximo de 15 delegados de cada instancia 
nacional, es la maxima instancia de definicion y direc
cion de ASOCODE, y se reune ordinariamente cada dos 
anos. La Comision de Coordinaci6n Regional es el orga
no ejecutivo dexsocooe y Ie corresponde la conducci6n 
de las decisiones del Congreso. Esta integrada por dos 
miembros propietarios por pais, durante dos aftos. La 
Coordinaci6n Generalla elige el Congreso por un peril> 
do de dos anos, y solo puede ser reelecta una sola vez. 

30. En 1994, se realize una fase de evaluaci6n del 
proceso anterior. No se conocen los resultados de tal 
proceso, pero segun la informaci6n recogida no se halla
ron fallas organizativas de gran importancia. Aun asi, se 
determin6 la necesidad de abandonar el esquema de 
trabajo basado en la elaboraci6n de planes operativos 
anuales, para contar con un plan estrategico de mediano 
y largo plazo; asegurar capacidad de propuesta y ejecu 
ci6n de acciones. Por otra parte, se identificaron otras 
limitaciones como a) una insuficiente consolidacion de 
las mesas nacionales; b) debilidades en la capacidad de 
negociaci6n de las organizaciones participantes; c) debil 
enfoque de genero y por eso la necesidad de dar priori dad 
ala participaci6n de hombres y mujeres (participaci6n de 
las mujeres en la economia campesina y responsabilidad 
de los hombres en el trabajo domestico); d) poca presen

cia de los problemas econ6mico productivos ~nte a 
temas de caracter global y regional. 

3 I. Con la elaboraci6n de un plan estrategico, fruto 
dellll Congreso realizado en enero de 1996, en ASOCO

DE se busc6 pasar de la etapa anterior, muy concentrada 
en aspectos gremiales y polfticos, en acciones de cabildeo 
y gestion de influencia en instancias politicas nacionales 
y regionales, a una posici6n mas constructiva de plantea
mientos econ6micos y sociales. Se Ie ha definido como 
el inicio de un programa de gesti6n empresarial y econo 
mica, aprovechando la experiencia, los recursos e instru
mentos agroecon6micos de que dispone el sector 
productivo campesino; asi como la legitimidad de las 
organizaciones tanto en la regi6n como fuera de ella. 

Tambien fue resultado del III Congreso una 
renovaci6n de los cuadros directivos. Tanto de los miem
bros del Comite de Coordinaci6n Regional, como del 
Coordinador General y de los miembros de la Fiscalia. 

En suma, en 1996 ASOCODE inicio una fase 
completamente distinta a sus cuatro anos anteriores; con 
nuevas personas en los puestos de direcci6n y un plan 
estrategico que replanteaba los objetivos relacionados 
con: a) los procesos polfticos, econ6micos y organizati
vos del sector; b) so estrategia de desarrollo sostenible; 
c) la defensa de la tierra de los indigenas y campesinos; 
d) la capacidad de negociacion, analisis, propuesta y 
ejecuci6n dentro de ASOCODE;e) convergencia con otras 
instancias civiles y gubemamentales en tomo a democra
tizaci6n, integraci6n regional y globalizaci6n economi
ca; f) vision de proyecto y perfil como sujetos en alianzas 
con distintos sectores nacionales, regionales y extrare
gionales. Tambien se establecieron cuatro agendas: gre
mial; economica; politica y social, que agrupan diversos 
ejes cuyo orden depende de las prioridades propias de 
cada pais y las circunstancias hist6ricas. 

EI afianzamiento de un plan estrategico en ASO

CODE es importante porque fortalece el papel anirnador, 
junto a otras instancias tambien regionales, en la apertura 
y creacion de espacios de accion de los movimientos 
civiles frente a la construccion regional de Centreameri
ca. EI rol de ASOCODE dentro de ICIC ha sido importante. 
Tambien es importante la capacidad de interlocuci6n 
ante entidades gubemamentales, instituciones regionales 
y en espacios extraregionales, en especial entre agentes 
de la cooperaci6n externa con Centroamerica, 
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32. Lo que es un signo de fortaleza, el disefto de 
planes de nivel estrategico y el giro hacia dinamicas mas 
econ6micas y empresariales, revela un cierto trasfondo 
de carencias, hasta entonces no atendidas. Como 10 sus
tentan tambien algunos infonnantes, se considera que no 
ha habido equilibrio entre el tiempo dedicado a temas 
como la globalizaci6n 0 Integraci6n Centroamericana, y 
el dedicado a problemas especfficos del sector que po 
drlan ser abordados desde una perspeetiva regional, por 
ejemplo, producci6n de granos basicos, comercializa
ci6n, acopio, politica de precios, que pennitieran discu 
si6n general y en los que el sector campesino/productores 
pudieran participar en la toma de decisiones. 

Se est! negociando con los gobiemos a nivel 
politico sobre la globalizaci6n del mercado 0 los corre
dores biol6gicos, mientras tanto los problemas del campo 
se incrementan. Se tiene bastante capacidad en 10 polfti
co, pero eso no se expresa en una mejoria de la situaci6n 
concreta del campesinado. Frente a una realidad critica, 
en la base de las organizaciones de ASOCODE, pese a su 
importancia, no se perciben para elIas las ventajas prac
ticas de estar organizados regionalmente. Tambien por 
problemas de gesti6n en la organizaci6n, algunos recur
sos proporcionados por programas gubemamentales 0 
multilaterales no son aprovechados adecuadamente. 

Aspectos potenciales y jortalezas 

33. Entre los infonnantes consultados, lfderes de 
algunas organizaciones miembros, destacaron como 10
gros de la organizaci6n: 

o La posibilidad de tener presencia, sin intenne
diaci6n, y espacio para la negociaci6n polftica 
en Cumbres de Presidentes, Consejo Consulti
vo del SICA y otras instancias polfticas regiona
les y de la cooperaci6n extema. 

o La apertura de mesas nacionales deASOCODE en 
todos los paises, es decir, construcci6n de coor
dinaciones nacionales u organizaciones de re
ferencia nacional.' 

o Posibilidad de negociar con agencias de coope
raci6n, tanto en materia de po lfticas como de 
financiamiento. Tarnbien se ha avanzado hacia 
la descentralizaci6n del financiamiento, me
diante la canalizaci6n de recursos hacia las me
sas nacionales. Los criterios de la distribuci6n 
se establecen a nivel regional, tambien alII se 
lIeva el ordenamiento contable, mientras que la 
ejecuci6n es nacional. Pareciera percibirse que 
algunos dirigentes apoyan una transferencia de 
fondos y ladescentralizaci6n de su control, bajo 
la responsabilidad de cada mesa nacional. Ello 
es mayor en aquellas mesas que requieren de los 
fondos para su propio funcionamiento y no s610 
para actividades regionales. Pero en ciertos ni
veles regionales no se percibe la necesidad de 
una descentralizaci6n, sino de contribuir a esta
blecer relaciones con agencias. 

o Afianzamiento de un movimiento campesino 
centroamericano a traves del respaldo a luchas 
nacionales, apoyo en la negociaci6n con el 
gobiemo del pals. 
Asunto que consideran ha sido particularmente 
importante para Honduras y Guatemala en el 
proceso de pacificaci6n. "Usar la camisa de 
ASOCODE" ha sido 6tH para ser escuchados por 
los gobiemos y abrirse puerta ante organismos 
y autoridades. 

o Desarrollo de una visi6n regional y organiza
ci6n de un sistema de ayuda e intercambios que 
contribuyeran a ello. 

o Incorporaci6n de una agenda campesina cen
troamericana cuyos temas son: usa y tenencia 
de tierras, creditos, comercializaci6n y tecnolo
gia. Ello ha motivado mejorar los niveles de 
planificaci6n, seguimiento a recursos, contabi
lidad e infonnaci6n de parte de todas las mesas 
nacionales. Algunos miembros perciben con 
mayor claridad la necesidad de dar mayores 
saltos en esta direccion," 

3.	 En tal sentido, el perfodo 1990-93 fue para ASOCODE la organizacionde mesas nacionalesde Belice, Costa Rica y Panami (APEMEC). Ya 
existfan la COCOCH. ADC Y UNAG. 

4.	 "ASOCODEno debe inventar, sino apoyar los esfuerzose iniciativas nacionalesen torno a financiamiento, legalizaciondefinitivade propiedad, 
Programas post-cosecha... En este campo son mas importantes la socializacion de experiencias.Sin embargo. debe sin olvidar los problemas 
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o Desarrollo institucional, delimitando las Fun de contradicciones al interior de los pafses 0 
ciones de los organismos de naturaleza regional entre estes, generando conflictos. Las agendas 
(Congreso, Consejo Regional y Comite de regionales contribuyen a la superaci6n de ello." 
Coordinacion Regional, Comisiones perma Se identifican problemas comunes, pero en cada 
nentes y comisiones temporales).' mesa nacional se da el orden de priori dad a los 

temas. 
o Desde la regi6n se ha contribuido al desarrollo 

ode trabajo con mujeres, aspecto que ha cobrado Sin embargo, por su construcci6n, la agenda es 
mucho protagonismo en Honduras, Guatemala una sumatoria de problematicas nacionales co
y EI Salvador. munes a todos los palses, pero con debilidad en 
Hay sensibilidad acerca de la incorporaci6n de el enfoque de problemas regionales intentando 
las mujeres como sujeto de los procesos produc encontrar soluciones regionales. 
tivos y organizativos. 

o Se han presentado conflictos de liderazgos lo
o En esta nueva etapa, ASOCODE se plantea deli cales y nacionales, que en criterio de algunos
 

mitar su rol en relaci6n a las mesas nacionales: dirigentes "distraen la discusi6n sobre los pro

como complementario, protag6nico 0 de acom blemas reales, quedandonos en la discusi6n de
 
panamiento y asesoria," quien es el coordinador del grupo". Otros diri


gentes, mas bien senalan que existe un predo

minio de 10regional sobre 10 nacional, y de unos
 

Apreciaciones criticas sectores sobre otros; que se bloquea a ciertos 
dirigentes y otros se alfan entre palses y secto
res. En el ultimo congreso, aparentemente se 

34. ASOCODE atraviesa dificultades para lograr el presentaron conflictos en los que tales percep
consenso de 7 paises, cada uno con diferentes problemas ciones intervenfan. 
y que enfrentan heterogeneidad cultural, ideol6gica y de 
16giea productiva. Ademas, es una mesa heterogenea en Tal vez en realidad los conflictos tengan otro 
cuanto a gremios pues no esta conformada por uno solo.' origen, como los problemas de equilibrio y ba

lance entre paises en el liderazgo;9 el peso y 
o La ausencia del Plan Estrategico en el pasado equilibrio tambien entre sectores miembros que 

afecto su propia visi6n y favoreci6 el desarrollo 

macros, discutir los problemas de la gente en cuanto a tierra, mercado centroamericano, tecnologia, gesti6n empresarial que permita aprovechar 
las capacidades y posibilidades del conjunto de Centro America, no s610 ver la cosa por pais." A. Bucardo. El aspecto mas desarrollado por 
Bucardo en este sentido fue: Comercializaci6n de Granos Basicos y gesti6n cooperativista. 

5.	 Las comisiones permanentes son: Mujer, Finanzas y Uso-Tenencia de la Tierra. Las Comisiones Temporales son: Cooperativismo y 
Recursos-Cooperacion InternacionaI. Aunque la Comisi6n de Finanzas y Fiscalia es definida en el II Congreso, fue hasta en el III que se 
delimitan c1aramente sus funciones. De acuerdo con Sinforiano Caceres, se evita que obstaculice el funcionamiento diario. 

6.	 Ejemplos: i. Apoyar en sistematizaci6n de la informaci6n por pais sobre el eje de Uso y Tenencia de tierras. ii. Asesorar a mesas en la 
discusi6n con los Gobiernos, sobre politicas y Programas Nacionales. iii. Apoyar con la capacitaci6n y forrnaci6n de proyectos a las 
Organizaciones miembros para consecuci6n de Recursos. 

7.	 Para la COCOCH estas diferencias se ven asi: "En este sentido El Salvador, Honduras y Guatemala se parecen, Costa Rica definitivamente es 
diferente y Nicaragua presenta un mayor avance. La unica salida es "discutir las cosas para ponemos de acuerdo". 

8.	 De acuerdo con Sinforiano Caceres el proceso de planificaci6n era de la siguiente forma: i. Estrategia productiva de la Regi6n. ii. Las Mesas 
Nacionales trabajan los Lineamientos Estrategicos de ASOCODE(Il Congreso), iii. Cada pais elaboraba su plan nacional con su propio esquema 
y se intentaba socializar a nivel Regional, con la dificultad de no tener ejes comunes y elaborarse con diferentes metodologias, todo 10cual 
complejizaba la socializaci6n. 

9.	 La reorganizacion de las comisiones quita determinadas cuotas de Poder que se ternan por pais. Por ejemplo, la comisi6n financiera operaba 
desde Panama. Ello significaba ponerse de acuerdo Panama y sede Regional sernanalmente sobre los desembolsos. Ajuicio de la sede regional, 
otro factor de conflicto eran des6rdenes administrativos contables que al uniformarse mecanismos de rendici6n de cuentas y entrega de 
desembolsos frente a rendici6n de cuentas, exige a cada pais tener sus cuentas al dia. En este sentido, 5 paises tenian problemas. 
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difieren por pais y organizacion; "rambien pue

den existir todavia desavenencias en los enfo

ques estrategicos y la organizacion del plan y 

las agendas por ejes y ternas, y por la vision 
regional que los diferentes grupos tienen," 

De hecho, aunque las disputas de poder parecen 

tender a bajar, un problema de ASOCODE es que 

su Congreso va a estar siempre tensionado por 

la eleccion de cargos directivos. Para evitar ello, 

en la actualidad se considera la posibilidad de 

fijar los cargos por 3 aflos. 

ASOCODE sei'lala ser un foro campesino y reco

noce la existencia de otros foros regionales es
pecificos para el abordaje de temas de interes de 

sus mesas nacionales (tema indigena, pueblos 
del Caribe, obreros agricolas). Sin embargo, 10 
cierto es que la identidad de la poblacion cam

pesina no es construida como una dualidad. Los 

campesinos guatemaltecos son indigenas a su 

vez. Probablemente ayudaria a disminuir esta 

tension si ASOCODE estableciera lazos estables 

y facilitara la participacion de ciertas mesas 

nacionales con peso de esos sectores como sus 
delegados frente a problematicas especificas, 

asunto que adernas contribuiria a equilibrar la 
participacion al interior de ASOCODE. 

o Pese a los grados de participacion de ASOCODE 

en la politica regional, no se observan resulta

dos concretos en la solucion de problemas del 

campo, tarnbien parece muy Iimitada la inciden

cia sobre programas 0 politicas. EI desarrollo 
futuro de ASOCODE esta vinculado ala supera

cion de esta limitacion, Para algunos de sus 

anteriores dirigentes, el trabajo regional habria 

que verlo bajo una vision de proceso y cada 

resu Itado en su momento. Hasta 1995 se habia 
trabajado en la gestion del encuentro y los in

tercambios, eso requerla un marco de confianza 

y transparencia; el nuevo momenta esta consti

tuido por la construccion de una agenda propia 
y por el trabajo, con base en los consensos 

logrados, dentro de la problernatica del sector. 

o Falta de una mayor capacidad propositiva en el 

marco de negociaciones can los gobiemos, con 

agencias oficiales y multilaterales. Esto esta 
relacionado en buena medida con una serie de 
carencias tecnicas, para el anal isis de cada situa

cion, como para enfrentar los problemas admi

nistrativos y hacer propuestas. 

o EI tipo de relacion que se establece a traves de 

los convenios de cooperacion, puede significar 

una Iimitante para el desarrollo del proyecto 

regional. Los recursos de la cooperacion solida

ria han sido un importante estlmulo para la 

construccion regional de ASOCODE y las mesas 

nacionales. Sin embargo, por la dependencia 

tinanciera el desarrollo del proyecto, acaba 
ajustandose a los criterios de la cooperacion y 
no a la inversa, como deberia ser. 

o EI desarrollo de la instancia regional, sin una 

articulacion de mesas nacionales produce un 

proyecto centroamericano can debilidades en 

sus bases sociales. 

Ha existido una brecha entre una estructura 
regional, bien institucionalizada, y las organ i

zaciones sin que se lIegara a contar con procesos 
organizativos intermedios. Inclusive en algunos 

paises, donde no existe mesa nacional, sino solo 

un referente de organizaciones, algunos seg

mentos del campesinado estan fuera de ASOCo

DE. El crecimiento de una estructura regional, 

con organos nacionales poco desarrollados, 

tambien pudo haber estado influenciado por 

estimulos extemos al campesinado. 

o Las organizaciones que conforman ASOCODE 

tienden a priorizar 10 nacional, ello se debe 

principalmente al peso de los propios proble

mas nacionales y a su reciente construccion 
como mesas. En varios patses, 10 regional se ve 

todavla como el espacio para socializar contlic

tos y no como un espacio para encuentro de 

soluciones. 

I O.	 En Panamay Guatemala, el pesode las organizaciones 0 mesas10 lIevan productores campesinos individuales y asalariados. En Honduras, 
EI Salvador, Guatemala y Panama, las mesas reivindican como tema centralIa problematica de Obrerosagricolas. Nicaragua. Costa Rica y 
Belke son campesinos; no hay asalariados en sus mesas. 

I I. Aparentemente, EI Salvadory Panamaoptan por el Proyecto FUNOESCA -paralelo a ASOCOOE- cuya asesoria la brinda ASOOESCA. 
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o EI trabajo con las mujeres desafortunadamente 
es todavfa abordado como un problema de las 
mujeres mismas. Ello conlleva en determinados 
momentos a que los hombres mas avanzados 
sean s610"sensibles" ala incorporaci6n produc
tiva de la mujer 0 a la soluci6n de problemas 
polfticos ex6genos a la organizaci6n, pero el 
trabajo con enfoque de genero (discusi6n de las 
desigualdades, capacitaci6n desde esta perspec
tiva) sea s610 a mujeres. En algunos casos, la 
estructura organizativa mayoritariamente mas
culina, se convierte entonces en el principal 
obstaculo para la incorporaci6n igualitaria de la 
mujer. 

COORDINADORA REGIONAL DE 
INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
Y SOCIALES CRIES 

35. CRIES es una de las estructuras de trabajo a nivel 
regional mas antiguas. Su formaci6n se debe contextua
lizar en un marco regional a inicios de los ochenta del 
cual se subrayan tres elementos; primero, el reciente 
triunfo de la revoluci6n sandinista en Nicaragua y el auge 
de movimientos de cambio en EI Salvador y Guatemala, 
segundo, el endurecimiento de los intentos de recompo 
sici6n hegem6nica de los Estados Unidos con una po li
tica dura hacia Nicaragua y de subordinaci6n a los aliados 
centroamericanos y, tercero, el creciente involucramien
to de organizaciones y movimientos solidarios en Euro
pa, America del Norte y otras partes, incluyendo a 
America Latina. As! se entretejieron lazos de apoyo entre 
grupos de investigacion social, muy dirigidos desde Ni
caragua y con un gran liderazgo regional de Xavier 
Gorostiaga y otros destacados academicos como Edel
berto Torres Rivas, con organismos academicos extrare
gionales y entidades de apoyo financiero. 

36. Durante buena parte de los anos ochenta se 
vivi6 un periodo de florecimiento del trabajo academico 
regional, pues CRIES articul6 una red de institutos de 
investigaci6n comprometidos con la busqueda de alter
nativas y acciones de cambio, con visiones criticas sobre 
los procesos nacionales y regionales; y que a su vez 
juntaban a una intelectualidad de primer nive\. Por otro 
lado, se fortalecieron otros esfuerzos academicos de di
mensi6n regional como los programas de la Confede

raci6n de Universidades de Centroamerica (CSUCA) y el 
programa acadernico que dirigi6 la Secretarfa General de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC
so), desde Costa Rica. EI trabajo de CRIES se enriquecio 
del aporte de intelectuales de fuera de la regi6n a sus 
proyectos. Por otra parte, se complementaron esfuerzos 
con otras iniciativas, como por ejemplo la Comisi6n 
Sanford, el Dialogo Interamericano, lacEPALa traves de 
CADESCA y de otros organismos de las Naciones Unidas, 
etc. Ese activismo regional desde 10 academico, fue 
inyectado tambien fuertemente con donaciones de fun
daciones y otros organismos. 

Los productos de ese proceso de regionaliza
ci6n de la investigaci6n social fueron diversos programas 
de investigaci6n regional, redes de trabajo academico a 
nivel intraregional y extraregional, publicaciones, semi
narios, encuentros y discusiones. La revista Pensamiento 
Propio, parte del proyecto regional deCRIES, alcanz6 un 
gran perfil en la regi6n y fuera de ella. 

37. Durante los anos ochenta y prim eros de los 
noventa, CRIES alcanz6 un notable desarrollo con progra
mas de investigacion de gran relevancia, acompaf'lados 
de actividades de incidencia externa sobre las politicas 
de AID, la Comunidad Europea y contactos en paises 
asiaticos, 

CRIES tambien contribuy6 a la acci6n de los 
movimientos sociales centroamericanos en la problema
tica regional. Fruto de eso es, por ejemplo, la constituci6n 
de Concertaci6n Centroamericana de la que CRIES es 
una de las redes fundadoras e impulsoras. La experiencia 
de esa red en materia de apoyo a labores de incidencia 
tambien es importante y a traves de Concertaci6n,CRIES 
ha apoyado el trabajo en ICIC. Sin embargo, durante los 
ultimos anos por la situaci6n intern a deCRIES, su contri
buci6n al trabajo regional de otras organizaciones se ha 

debilitado mucho. 

38. Hacia 1993, la red se via sometida a una severa 
crisis que ha afectado sensiblemente su proyecci6n re
gional. Desde 1995 se hacen intentos por revitalizar el 
proyecto de CRIES, y sera en los pr6ximos af'los que se 
puedan ver los resultados, aunque el proceso seguido se 
observa como serio y cuidadoso. 

De la experiencia vivida porcRIES, se entiende 
que existieron una serie de factores que se integraron en 
su origen. 
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Primero, una excesiva centralizaci6n de progra
mas en la Sede de la Coordinaci6n Regional en relaci6n 
con los centros miembros de la red; eso estuvo tambien 
en relaci6n con otras dos situaciones: uno, la atracci6n 
de una abundancia de donaciones atraldas por la solida
ridad con el proyecto sandinista y dos, una estruc
tura dual de coordinaci6n y ejecuci6n de proyectos, 
con abundancia de personal tanto academico como 
administrativo. 

En segundo lugar, al experimentarse reduc
ciones y cambios en la cooperaci6n hacia la regi6n se 
obliga a una reestructuraci6n tanto de la estructura insti
tucional como de las modalidades de ejecuci6n de pro
yectos. Despues de 1990, hubo una recolocaci6n de 
exfuncionarios sandinistas en puestos de trabajo de la 
oficina de Managua, al tiempo que los centros miembros 
reclamaban mas participaci6n y la realidad del fmancia
miento forzaba a una reestructuraci6n. La contradicci6n 
entre esas dos realidades hizo detonar la crisis. 

39. Atenuada la crisis, la red intenta redimensionar 
su trabajo con una estructura de coordinaci6n muy pe
quei'la y con la intenci6n, tanto de dirigir los recursos a 
los centros miembros como dejar en manos de estes la 
ejecuci6n de las investigaciones. Obviamente, la canti
dad de financiamiento a la que ahora se tiene acceso es 
mucho menor que diez ai'los atras, y los fondos disponi
bles ya no lIegan como apoyos institucionales con mar
genes de discreci6n muy amplios, sino amarrados a las 
obligaciones de proyectos concretos. 

Si bien no hay una recuperaci6n plena, en enero 
de 1996 arranca una nueva etapa de programaci6n del 
trabajo regional, con las siguientes caracterfsticas: 

o De 30 centros de investigaci6n de America Cen
tral y el Caribe, fonnalmente articulados, 15 
estan trabajando en forma activa bajo un marco 
operativo mas flexible y orientado a la eficien
cia, con esfuerzos para mejorar la infonnaci6n 
y comunicaci6n entre los miembros de la red. 

o Se ha operado una descentralizaci6n en la dina
mica de investigaci6n, pues esas labores ya 
no recaen sobre la instancia de coordinaci6n 
sino sobre alguna 0 algunas organizaciones 
miembros. 

o Fuerte reorganizaci6n del Secretariado Ejecuti
YO, con reducci6n de personal y reorganizaci6n 
del trabajo de direcci6n y administraci6n. EI 
papel del Secretario Ejecutivo se enfoca hacia 
10 administrativo y se trata de construir un lide
razgo coleetivo y no individual. 

o Mejoramiento de los sistemas de difusi6n de la 
documentaci6n producida por la red y sus 
miembros, inclusive fuera de ella; tambien de 
las redes de infonnaci6n por la via del correo 
electr6nico y otros medios. 

o Delimitaci6n de un enfoque estrategico, me
diante la busqueda de integraciones entre paises 
y entre regiones, por ejemplo, de enfoques, 
preocupaciones, proyectos y busqueda de so
luciones, entre el Caribe y Centroamerica; tam
bien en la relaci6n entre investigaci6n y 
dinamica de los movimientos sociales. 

Aspectos potenciales y fortalezas deCRIES 

40. EI esfuerzo de reconstituci6n de la red es palpa
ble, con mayor participaci6n de sus miembros y una 
estabilidad de la organizaci6n; mayor descentralizaci6n 
y las aetividades de investigaci6n se han emprendido con 
buen ritmo." 

o Articulaci6n de investigaciones abordando te
mas de interes de segmentos sociales, con par
ticipaci6n y devoluci6n a los propios 
interesados" y de "utilidad" por su aplicaci6n 
practice. Los ejes tematicos se definen en la 

I2. En este periodo,CRIES desarrolla investigaciones que se encuentran en diferentes estadfos: 1. TLC en CA, concluido. EI estudio se realizaen 
8 pafses, 6 de ellosCentroamericanos. Participaron Sindicalistas y Acad~micos en la Case de consulta y devoluci6n. 2. Comercializaci6n de 
Granos Basicos. 3. Los Militares y transici6n poUtica. 4. Liberalizaci6n financiera en CA: En etapa de Anteproyecto, el estudio abarca 6 
pafses CA, se cuenta con apoyodel CUR. S. EI estudio por 2 alios, aharcaE1 Salvador, Nicaragua y Panam4. Estudia dos casosnacionales y 
luego, el Regional. Es un diagn6stico de poUticas y resultados de los procesos de AjusteEstructural aplicados en los 90's. Financiado por 
Francia. 
Adem4s se encuentran en proceso de introducci6n dos Nuevos temas: Mujer, ~nero y PoUtica en el Gran Caribe, con la participaci6n de 
40 representantes de diversos Movimientos de mujeres y el TLC en Caribe. 
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asamblea, a partir de alll se organizan las mesas 

de Investigaci6n que involucran a centros so

cios, acto res y otros aunque no sean socios de 
red. 

o Abordaje de temas regionales 14 novedosos en 

Centroamerica" e introduccion de elementos de 
propuesta que permitan a movimientos sociales 

mejorar su incidencia al interior de sus paises y 
en la region, 

o Construccion de una vision de "Gran Caribe?" 
que permite estudiar las realidades centroa

mericanas y de 3 paises Caribenos de forma 

integrada. 

o Delimitacion de los campos administrativos y 

de investigacion en la division del trabajo del 
equipo de enlace regional. 

Aspectos y valoraciones criticas 

41. Pese a los esfuerzos de reorganizacion y recons

titucion, todaviaCRIES no recupera el nivel de producci6n 

logrado en la decada anterior; hoy no dispone del volu 

men de recursos y parece diflcil, aunque no imposible, 

reconstituir las redes de apoyo que se habfan creado 

durante esa decada, Los cambios en el perfil de la coope

racion hacia Centroamerica; ast como la desarticulacion 

de redes de solidaridad y apoyo en Europa, Canada y 

Estados Unidos, restan a CRIES, como sucede a otras 
organizaciones de la region, posibilidades de obtener 

recursos financieros, contactos y espacios de trabajo que 

antes existian con cierta regularidad. 

o Las dificultades para organizar una nueva agen

da de investigaci6n con orientacion estrategica 

y no como respuesta a demandas "tecnicas" de 
movimientos regionales. Parece novedosa y 

hasta sugestiva la idea de una agenda con versa-

da con los movimientos sociales, pero se debe 

tener presente que tambien en los movimientos 

sociales se encuentran muchas debilidades para 
formular agendas propias y que, muchas veces, 

el apoyo de la investigacion se reduce a infor
macion para tomar decisiones 0 hacer "lobby", 
y no como un ambito de trabajo con validez por 
si misma para conocer el mundo propio y su 
entomo, y para la planeacion estrategica,Uno de 

los retos de CRIES, segun personas ligadas a 

centros miembros, es recuperar el perfil no solo 
en cuanto a capacidad de analisis, sino en la 

formulacion de propuestas para la region. 

o Otro de los problemas esta relacionado con la 

dificultad de articular una red de centros que no 

este sustentada s610 en el hecho de participaren 
proyectos conjuntos de investigacion. Eso tiene 

que ver con el beneficio adicional que Ie reporta 

a cualquier organizacion el pertenecer a una red, 

mas alia de tener acceso a fondos y participa

cion en investigaciones. Tiene que ver tambien 

con la dinamica intema de la red, con los inter

cambios, el flujo de informacion, la circulacion 
de analisis y resultados, en fin una mayor socia
lizacion de espacios de trabajo. 

o Los mecanismos de comunicaci6n y participa

cion no estan estructurados, si bien hay avances 

significativos hacia mayores grados de apropia

cion del espacio por parte de los miembros de 

la red. Aun asi, CRIES cuenta con una serie de 
recursos que le dan ventaja sobre otras organi

zaciones regionales, como con tar con una red 

de comunicacion electronica que se encuentra 

practicamente subutilizada; la experiencia de 
investigacion y el conocimiento acumulado en 

la decada anterior que le otorgan un capital 
intelectual del mas alto nivel; y finalmente, los 

recursos editoriales, una revista regional, y el 

potencial que significa tener articulados 30 cen-

I 3.	 La investigaci6n sobre Comercializaci6n de Granos Basicos en su fase inicial, tuvo un proceso de devoluci6n a 67 personas representantes 
de las organizaciones campesinas mas importantes de la Regi6n y a 17 investigadores Regionales. La devoluci6n de la investigaci6n sobre 
Los Militares y la transici6n Polltica, cont6 con la participaci6n de las Fuerzas Armadas y grupos politicos involucrados en el conflicto militar. 

14. Es decir no son proyectos de orden local, porque eso Ie corresponderfa a cada socio en cada pais.
 

I 5. Los Militares y las transiciones politicas. La comercializaci6n de Granos basicos desde una perspectiva de Regi6n cx-Caribena.
 

16.	 Incluye a CA -desde Belice a Panama- y a Colombia, Venezuela y Mexico. 
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tros de investigacion, cada uno con recursos 
propios, potenciales para el establecimiento de 
bases de datos muy actualizadas. 

o	 EI ultimo aspecto tiene que ver con el tipo de 
investigaciones y las modalidades de investiga
cion para los nuevos tiempos que vive la region. 
A veces los tiempos del trabajo intelectual, no 
se pueden empatar facilmente con los tiempos 
de los fenomenos que se estudian; sin embargo 
se estan requiriendo estudios de alto nivel que 
arrojen resultados en tiempos cortos y que sir
van para apoyar procesos que estan en marcha. 
Regularrnente, ese tipo de necesidades se sol
venta por la vfa de las "consultorfas" a especia
Iistas que no solo no penniten profundizacion, 
sino que frecuentemente aportan resultados ses
gad os, ideas poco sistematizadas, a veces reco
mendaciones improvisadas y un conocimiento 
que segmenta y no articula organicamente los 
procesos. EI resultado de esto ha sido un cumulo 
de productos de diversa calidad, generalmente 
con una base cientffica muy endeble, y un mer
cado regional de consultorfas en ascenso. Gene
ralmente, el consultor solo esta atado por el 
compromiso profesional y la seriedad que Ie 
implica su contrato de trabajo con la organiza
cion que 10 contrata, pero de esa manera no se 
logra un saber mas organico. De hecho, tambien 
en este campo de los estudios sociales, las dina
micas de la especializacion flexible propia 
de la globalizacion se ha vuelto una exigen
cia justificada para contar con resultados que 
sirvan de apoyo a los procesos en marcha, pero 
se corre el riesgo de la desvalorizacion del 
conocimiento. 

o	 No obstante, como organizacion dedicada a las 
investigaciones y estudios sociales es importan
te que CRIES Ie confiera un perfil propio a su 
trabajo academico, a no ser que, y parece ser 10 
contrario segun las entrevistas efectuadas, se Ie 
quiera convertir en una red de apoyo tecnico a 
otros procesos. 
Uno de los componentes de un proyecto re
gional de los movimientos sociales centroame
ricanos es la base cientifica en la que se asienta, 
cientffica no solo en 10 social sino tambien en 
relacion a las Ilamadas ciencias duras. 
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Por eso, el trabajo intelectual debe tener otros 
tiempos y espacios, ademas de los de la accion 
inmediata, para madurar conocimientos y resul
tados y, asf darle perspectiva de largo plazo a la 
busqueda de alternativas. 

COMISI6N PARALA DEFENSA 
DELOS DERECHOS HUMANOS 
DE CENTROAMERICA CODEHUCA 

42. CODEHUCA es una red centroamericana que reu
ne a doce organizaciones que trabajan en la defensa y 
promocion de los derechos humanos en los siete pafses 
de la region. Fue establecida en 1978, en un momento de 
predominio de gobiernos militares que eran desafiados 
por fuerzas insurreccionales y movimientos populares. 
Constituye una de las organizaciones en su caracter mas 
antiguas de Centroamerica. Inicialmente no fue consti
tuida como red, sino como una comision que actuaba 
desde su sede en Costa Rica dando cobertura al tema de 
derechos humanos en toda Centroamerica, Posterior
mente, se fueron abriendo centros en cada pafs centroa
mericano hasta constituir la red. EI numero y caracter de 
las organizaciones que la confonnan ha variado con el 
tiempo. 

Durante los aftos ochenta su labor estuvo diri
gida a la denuncia y otras acciones de resguardo ante la 
violacion de los derechos humanos. Su red se apoyaba en 
el trabajo de los grupos locales, pero tambien en un gran 
activismo desde la sede de la Coordinacion Regional; sin 
embargo tambien fueron importantes los apoyos que se 
lograron articular en Estados Unidos, Europa, Canada, 
America Latina, y en organismos multinacionales. Ese 
relacionamiento Ie permitio a CODEHUCA desarrollar ex
periencia en el cabildeo internacional y organizacion de 
campanas de informacion acerca de la situacion de los 
derechos humanos en la region. Por su labor alcanz6 el 
rango de Organismo con Status Consultivo Categorfa II 
de las Naciones Unidas. 

Las organizaciones de derechos humanos fue
ron actores clave en los procesos de transicion que se 
vivieron en Centroamerica; su trabajo contribuyo gran 
demente a que el tema de los derechos humanos ocupara 
un papel central en los esfuerzos de paz, en las negocia
ciones y en las diversas declaraciones y acuerdos. La 
organizacion ha venido haciendo un trabajo de monitoreo 
pennanente y, resultado de ello, sus infonnes periodicos 



Regionalismo emergente 

son documentos valiosos para medir los niveles de rna
durez alcanzados por estas democracias electorales en el 
respeto a los derechos humanos. Tambien la existencia 
de una instancia regional fue un apoyo importante para 
el trabajo nacional en derechos humanos de las organ i
zaciones locales. 

43. Con los cambios avecinados durante la decada 
de noventa, CODEHUCA debi6 afrontar un periodo de 
transicion que implic61a adopci6n de diversas posiciones 
en la Asamblea, contradicciones internas del Secretaria
do Pennanente, y dificultades financieras y de relaci6n 
con organismos donantes. Entre varios otros factores, la 
labor de CODEHUCA fue afectada por los cambios en los 
procesos politicos regionales. EI supuesto de la estabili
zaci6n politica y la pacificaci6n afectaron la continuidad 
del trabajo en derechos humanos; asi la red de apoyo en 
Europa se cay6 y se observaron dificultades para darle 
continuidad al trabajo de incidencia ante el Congreso de 
Estados Unidos y foros multilaterales. Las organizacio
nes de derechos humanos no se pudieron sustraer a las 
divisiones de posguerra entre fuerzas politicas que tenfan 
algun grado de presencia entre los organismos miembros 
y sus instancias regionales. Justamente, la transici6n 
conflictiva decoDEHUCA coincidi6 con situaciones simi
lares en otras instancias de ONGs centroamericanas; 10 
que coadyuv6 al debilitamiento de Concertaci6n Cell
troamericana como espacio de trabajo conjunto de redes 
especializadas de ONGs. 

44. A partir de 1993, CODEHUCA se someti6 a una 
fuerte reestructuraci6n que Ie ha permitido superar la 
crisis interna.Los cambios operados en la red nos perm i
ten enumerar algunas de sus caracterfsticas: 

a	 Se ha hecho un esfuerzo por adecuar una nueva 
agenda de los derechos human os; aparte de los 
derechos civiles e individuales, lasituaci6n eco
nomica, social y ambiental de la regi6n ha obli
gado a CODEHUCA a ocuparse de lIeno tambien 
de los Derechos Econ6micos, Sociales y Culm
rales (DESOC). 

a Se ha disef'ladoun Plan Trienal (1996-1999) que 
distingue entre politicas, estrategias, ejes tema
ticos y programas. De acuerdo con los infonnes, 
pero tambien con base en resultados de evalua
ciones independientes, se muestran niveles sa

tisfactorios de cumplimiento de objetivos y ac
tividades trazadas. 

a	 Se ha retomado el trabajo de incidencia nacional 
y regional en el tema de los derechos humanos. 
La red ha pennitido la articulaci6n de diferentes 
grupos frente a problematicas nacionales que 
demandaban pronunciamiento en otros pafses y 
se ha logrado respuestas de gobiemos, organi
zaciones y ciudadanos que demanden y presio 
nen a los Gobiemos nacionales. Junto con ello 
ha mejorado la labor de infonnaci6n y difusi6n 
hacia adentro de la red y tambien hacia otras 
instancias dentro y fuera de la region. Tambien 
se ha reanimado el relacionamiento interno con 
nuevos espacios de intercambio con la red de 
CIFCA en Europa, el Human Rights Committee 
de Inglaterra y el Latin American Working 
Group de Estados Unidos. 

a Ampliaci6n de la red, mediante la integraci6n 
de mayor numero de grupos nacionales con un 
concepto de derechos humanos mas alia de los 
derechos civiles e individuales. 

a Reforzamiento del trabajo de promoci6n de los 
derechos humanos con trabajos de investiga
ci6n; capacitaci6n a organizaciones nacionales 
en metodologfas, genero, derechos humanos, 
analisis de coyuntura. 

a Busqueda de un mayor fortalecimiento organi
co, mediante el reforzamiento de la Asamblea y 
de un perfil instituciona1 propio. Se han puesto 
en practica: i. cambios en el Consejo de Direc
ci6n; ii. incorporaci6n de todos los paises a 
dicho consejo, con busqueda de equilibrio re
gional; iii. cambios de coordinaci6n que conlle
va una renovaci6n de personal y 
establecimiento de nuevas relaciones y; iv. reor
ganizaci6n del funcionamiento y estilo de ope
raci6n, descentralizando estudios de problemas 
concretos que puedan ser desarrollados en los 
pafses. 

a	 CODEHUCA busca una mayor identidad regional 
de su trabajo; expresi6n de ello es tambien una 
participaci6n mas activa de la red en el rediseno 
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de Concertaci6n Centroamericana, y tambienla 
participacion dentro de la ICIC y del Consejo 
ConsultivodelSICA. La regionalizacion deCD

DEHUCA es uno de losrasgosdel nuevomomen
to que vive la red. Partede esa regionalizaci6n 
son conveniosde entendimiento con otrasorga
nizaciones regionales para brindarles capacita
cion en materiade derechoshumanos. 

45. Peseal esfuerzorealizado, existenalgunosfac
tores que atenuan las perspectivas sobre los alcances de 
los cambios introducidos. 

o	 En primer lugar, no se ha logrado articulardel 
todo el espacio de red regional debido a las 
dificultadesque todavia implicalograrcomple
mentariedad entre organizaciones que tienen 
agendasmuy especificas y concentradas en pro
blematicas nacionales. Aun asf se identifican 
problemasque tienen una dimensi6n regional y 
estan presentes en las agendas de todas 0 la 
mayoria de las organizaciones miembros. Pero 
a veceslasagendasregionales no permiten aten
der particularidades circunscritas a las necesi
dades y expectativas de cada pafs. 

o	 En segundo lugar,todaviahay dificultades para 
recuperar la imagen de la red frente a las orga
nizaciones de cooperacion solidaria. En espe
cial por los cambios en las polfticas de 
cooperaci6nque han abandonadociertastema
ticascomoprioritarias. Apesarde quecoDEHU
CA se ha planteadoel tema de la sostenibilidad, 
no hay un servicioque esa organizaci6n pueda 
ofrecer y que genere una base financiera soste
nible para el futuro, por eso lasdonaciones y la 
cooperaci6n tecnica van a seguir siendo insu
mos necesariospara que la organizaci6n pueda 
dedicarse a su trabajo, sin que las preocupacio
nes por su sobrevivencia afecten la eficacia e 
independenciapoliticadelservicioque Iepresta 
a las poblaciones de la regi6n. Algunas de las 
organizaciones integrantes de la redsufrenpro
blemasfinancieros debidoa "otrasprioridades" 
de las agencias. Los trabajos de divulgaci6n e 
investigaci6n, pese a su importancia para una 
acci6n mas estructural en la promoci6n de los 
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derechos humanos, se vuelven dificiles de res
paldarcon aportesexternos. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE ORGANISMOS DE PROMOCION ALOP 
SECRETARIA SUB REGIONAL 

46. La Red ALOP se cre6 en la decada de los ail.os 
ochentaa nivellatinoamericano. Las organizaciones del 
istmo, asociadas a ALOP que son 16en total, estan articu
ladas en torno a la Secretaria Sub Regional que incluye 
a Mexico, Centroamerica, Republica Dominicana y 
Cuba.EItrabajodeALOP hasido importante porelenfasis 
en el trabajo socioproductivo y el fortalecimiento de la 
capacidadorganizativa, tecnicay de gesti6nde lasorga
nizaciones. 

La organizaci6n Sub Regional esta compuesta 
de unaAsamblea, unaCoordinaci6n Regionaly laSecre
tarfa Sub Regional. Esta ultima es coordinada por el 
directorde PRODESA de Guatemala, que es a su vez una 
ONG asociadaa ALOP. 

Apartede laestructurade coordinaci6n,a nivel 
de la sub regi6noperan 5 comisionesde trabajo: 

a. Integraci6n Regional 

b. ProyectosProductivos 

c. Desarrollo y Cultura 

d. Fortalecimiento Institucional 

e. Fortalecimiento de la SociedadCivil 

Esos temas estan articulados a su vez a una 
programaci6n continental de ALOP, sin embargo la Sub 
Regi6n dispone de autonomfa suficiente para llenar de 
contenidosespecfficos esa programaci6n. 

TambienALOP experiment6 haciamediadosde 
esta decada algunos reacomodos internos, que fueron 
visiblestanto en la red continentalcomo en la sub regio
nal. Algunos problemas afectaron su funcionamiento 
financiero, la cohesi6n interna de la red y tambien su 
capacidadde acci6n hacia afuera que habfa constituido 
unode sus soportesmas importantes. Los problemas mas 
relevantes en el plano subregional estuvieron asociados 
a una transici6n diflcil en la dinamica de lasONGs aso
ciadasy en las instancias de coordinaci6ny la Secretarfa 
Ejecutiva Sub Regional. 
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Hacia 1994 se realizaron una serie de cambios, 
en particular se hizo una transici6n en el puesto de 
Secretario Sub Regional que ayud6 a resolver los proble
mas de coordinaci6n, ejecutividad y participaci6n entre 
las asociadas de la region. Despues de eso se ha hecho un 
gran esfuerzo por levantar el perfil y reactivar el espacio 
sub regional de ALOP. Esos cambios coincidieron poste
rionnente con otras transfonnaciones a nivel continental, 
entre elIas una mayor dinamizaci6n de las funciones de 
la Secretaria Ejecutiva. 

EI espacio de trabajo de ALOP es considerado 
necesario entre sus asociadas para buscar: 

o	 Incidencia: tanto en la gestion de recursos, 
como en el impacto de las actividades; ademas 
enfrentar problemas comunes y articular nive
les de trabajo que las organizaciones asociadas 
por si mismas no lograrian. Para eso se han 
articulado actividades de apoyo mutuo, solida
ridad, cabildeo, presencia intemacional, e inter
cambio de experiencias entre organizaciones de 
diversos paises. 

o	 Fortalecimiento de la organizaci6n como tal, a 
traves del intercambio de experiencias, capaci
tacion e infonnaci6n. Desde 1989, ALOP ha 
impulsado actividades de fonnaci6n y capacita
ci6n en gestion dirigido aONGS centroamerica
nas, posterionnente en el marco de trabajo de 
Concertaci6n Centroamericana se ampli6, pero 
por problemas de coordinaci6n y resultados, se 
volvio a concentrar en ALOP. 

o	 Aprovechamiento de los recursos entre las aso
ciadas, con intercambio de publicaciones y ac
tividades de apoyo a la capacidad de incidencia 
conjunta. 
Los temas regionales han sido abordados bajo 
esas tres perspectivas. Se han hecho investiga
ciones conjuntas entre varios centros de la su
bregion, buscando una articulaci6n de temas 
regionales con el trabajo de las organizaciones 
miembros, en temas como Integraci6n y Pro
yectos Productivos de la pequefia y mediana 
empresa rural; Sociedad Civil e Integraci6n. Se 
sefiala que se busca el desarrollo de iniciativas 
a nivel regional con asidero en la integraci6n 
regional. 

Entre las dificultades de la Red a nivel regional: 

o	 Existen fallas en la comunicaci6n desde la Se
cretarfa Sub Regional hacia los organismos 
miembros. Eso se debe en gran medida a que los 
centros estan inmersos en sus espacios de traba
jo local y dedican poco tiempo al trabajo de la 
red. 

o	 Existe un bajo nivel de apropiaci6n del espacio 
regional articulado por ALOP. 
No parece haber un claro esfuerzo complemen
tario entre los planes de trabajo de cada organi
zaci6n y una estrategia regional de red. 

o	 Se notan pocos avances en la colaboracion entre 
organizaciones nacionales y entre paises, para 
coordinar acciones conjuntas. 

o	 Hay problemas intemos en las organizaciones 
asociadas que se hacen sentir en el espacio 
regional; algunas organizaciones han bajado su 
perfil en algunos pafses y se han debi1itado tanto 
financieramente como a nivel programatico. 

o	 Parecen existir dificultades para conciliar inte
reses entre organizaciones y entre paises. No 
parece que se haya desarrollado una metodolo
gla que favorezca la concertacion. 

o	 La presencia y los aportes de ALOP en los espa
cios regionales se ha debilitado, principalmente 
en Concertaci6n Centroamericana. 

o	 No ha quedado clara la coherencia entre los 
temas que describen a las cinco comisiones de 
trabajo yespecialmente, la correspondencia en
tre esa tematica y los programas desarro llados 
por las asociadas. 

PROGRAMA REGIONAL COORDINADO 
DE EDUCACI6N POPULAR ALFORJA 

47. La Red Alforja muestra, entre las experiencias 
de trabajo regional, un alto grado de articulaci6n y ma
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duraci6n como programa regional. Como experiencia de 
trabajo regional se asent6, primero en 1979, bajo un 
programa de apoyo a demandas desde Nicaragua y su 
proceso de cambio. Varios centros de la regi6n coordi
naron acciones durante la cruzada de alfabetizaci6n y en 
la fase posterior. 

De alii surgi6 tambien una red de apoyo mutuo 
en la region. EI establecimiento de Alforja en Centroa
rnerica signific6 un impulso al trabajo de organizaciones 
de base, a partir del apoyo en educaci6n popular y aspec
tos metodol6gicos. 

En la actualidad agrupa a siete centros de la 
regi6n y Mexico: CEASPAde Panama, CEP de Costa Rica, 
Cantera de Nicaragua, CENCOPHde Honduras, FUNPRD

COOP de EI Salvador, SERJUS de Guatemala e IMDEC de 
Mexico. 

48. Entre 1988-1989 se perfila mas como conjunto 
y se articula con otras experiencias en el resto de America 
Latina y el Caribe. En Centroamerica particip6 en el 
espacio de Concertaci6n Centroamericana hasta princi
pios de 1994; pero se separ6 de dicha instancia por 
discrepancias con dinamicas de trabajo de concertaci6n. 

49. Tambien en Alforja se hicieron sentir los cam
bios del periodo 1990-1991 en la regi6n; se presentaron 
momentos de mayores discrepancias entre los centros 
miembros. Esa situaci6n oblig6 a reconocer la diversidad 
de enfoques y, en consecuencia, a diversificar los enfasis 
ternaticos, los enfoques y los intereses entre los centros. 
La diversidad Ie imprimio al trabajo de Alforja un sentido 
mas regional, su enfasis no podia ser un pais en particular 
ni un programa regional concebido desde la Coord ina
ci6n Regional, sino la articulaci6n desde el quehacer 
concreto de los centros y la realidad de sus paises. La 
experiencia de cambios en la regi6n sirvi6 para replan
tearse el trabajo regional y hacer una serie de ajustes 
programaticos mas adaptados al nuevo contexto histori
co regional y a las realidades nacionales de los centros 
miembros. 

50. La coordinaci6n entre los centros de la Red 
Alforja se ha estructurado en tomo a tres Programas 
Regionales: a) el Programa Regional de Fonnaci6n Me
todol6gica, b) el Programa Regional de Poder Local, 
Democracia y Desarrollo (ambos considerados como 
programas de incidencia en la realidad regional), y c) el 
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Programa Regional de Sistematizaci6n y Fonnaci6n In
tema (un programa hacia el interior de la coordinaci6n). 
Los tres programas se refuerzan con la estrategia de 
comunicaci6n, vinculaci6n e incidencia en las politicas 
publicas, para buscar mas proyecci6n en las acciones que 
se realicen desde cada uno. Finalmente, el trabajo de los 
centros y de los prograrnas se articula en tomo a 10 que 
se denomina un ejecentra1: "educaci6n popular, demo
cracia y desarrollo". 

La estructura de trabajo de la red esta compuesta 
por un Equipo de Coordinaci6n Regional, que 10 forman 
los directores de los siete centros y se reunen dos veces 
por afio para hacer el plan y para evaluarlo, y en el 
intennedio para hacer ajustes. 

La Coordinaci6n Ejecutiva, es tanto ejecutiva 
como coordinadora. Sus miembros tambien se involu 
cran profesionalmente en la ejecuci6n de la actividades 
programaticas. Luego estan articuladas las comisiones 
por programas y los grupos de trabajo. 

Cada uno de los tres programas nace del trabajo 
de una Comisi6n confonnada por al menos una persona 
de cada centro, que es la encargada de diseflar las activi
dades de su respectivo programa. Tambien se han creado 
dos grupos de trabajo (Comunicaci6n y Genero), 

En Alforja se busca la complementariedad. 
Cada centro tiene autonomia para elaborar sus propios 
programas, definir sus actividades y modalidades de 
ejecuci6n. Sin embargo se busca la convergencia, no 
como la suma de programas de los centros, sino "como 
una puesta en cornun" de acciones y resultados. 

Hay una busqueda de incidencia a partir de dos 
programas. Se busca esa incidencia en los grupos con los 
cuales se trabaja en la regi6n Mexico, Centroamerica y 
Caribe; tambien con ONOS a traves de los cursos de 
fonnaci6n metodol6gica. Tambien se busca incidencia 
entre organizaciones populares, comunidades barriales y 
municipios con el Programa de Poder Local, Democracia 
y Desarrollo. Esa es, desde la perspectiva de Aforja, una 
manera de identificar la incidencia, concebida como una 
experiencia mas desde y hacia la base. Segun la perspec
tiva de Alforja, la educaci6n popular aporta a la inci
dencia regional de los grupos de base y organizacio
nes regionales una mayor capacidad para proponer y 
gestionar. 
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La capacitacion hacia el interior de la red tam
bien esta articulada alrededor del Programa de Sistema
tizacion y Formacion Intema; la informacion parece estar 
garantizada por medio del involucramiento de los centros 
en los programas y hay un mayor sentido de apropiacion 
o pertenencia a la red, en la medida en que los prograrnas 
y sus actividades nacen del trabajo mismo de los centros. 

De esta experiencia se deduce la necesidad de 
fortalecer los componentes de capacitacion y de educa
cion popular al interior de las organizaciones regionales. 
La experiencia de Alforja suministra un conocimiento 
acumulado que seria de utilidad para impulsar activida
des de sistematizacion, superar debilidades metodologi
cas y buscar una mejor articulacion entre areas de trabajo 
y especificidades tematicas entre paises y organizacio
nes. Pese a su potencial, AIforja no ha estado directamen
te involucrada en el trabajo regional de las otrasRCRSCC 
y quizas este sea un momento oportuno para replantear 
esa relacion. 

Logros del trabajo regional de Alforja 

5 I. Haber consolidado un espacio regional de tra
bajo entre siete centros de Mexico y Centro america, 
articulado en programas y actividades que Ie dan cohe
rencia at trabajo de red. 

o Una serie de aportes metodologicos al trabajo 
de organizaciones populares, ONGs y otros or
ganismos de la region en el campo de la educa
cion popular. 

o Un proceso de reflex ion sobre larealidad socio
po litica de la region que Iepermite ir adecuando 
su estrategia, ejes de accion, programas y acti
vidades a las necesidades historicas y a la reali
dad de sus centros. 

o EI aporte acumulado de su trabajo al desarrollo 
de la educacion popular en la region como un 
instrumento para fortalecer la capacidad de pro
puesta y gestion de las organizaciones, las ONGs 
y organismos regionales. 

o La conformacion de equipos cada vez mas es
pecializados para el trabajo y contribuir al de

sarrollo de conocimientos para el trabajo re
gional. 

o	 Su vinculacion a otras experiencias de trabajo a 
nivel continental como eICEAAL, que Ie permite 
una mayor cobertura de su trabajo y tambien 
atraer experiencias a su trabajo en la region. 

Algunas valoraciones criticas 

52. Hubo en el pasado reciente discrepancias entre 
Alforja y otras redes dentro de concertacion acerca del 
caracter de esta ultima instancia; esa situacion origino el 
retiro de Alforja del espacio de concertacion con 10cual 
se produjo un vacio en relacion con el tipo de aportes 
metodologicos al trabajo regional de la concertacion de 
ONGs. 

o	 La presencia regional de Alforja no ha sido 
suficientemente aprovechada en el trabajo de 
otras instancias regionales que manifiestan di
ficultades en sus instancias de formacion inter
na, s istematizac ion de experiencias y 
reflexiones de base sobre los procesos locales y 
regionales. 

o	 Igualmente resultaria importante articular mas 
la reflexi6n intema de Alforja sobre la realidad 
sociopolitica de la region con la propuesta de 
incidencia en espacios publicos, tanto en la 
formulacion de politicas oficiales como en la 
accion publica de organizaciones de baSe,ONGS 
y organizaciones mas amplias. La socializacion 
de experiencias de trabajo de la red y de sus 
centros en areas como ciudadania, participaci6n 
democratica, desarrollo, desde la perspectiva de 
la educacion popular puede estar resultando 
limitada. 

LA lNlCIAllVA CIVIL PARA LA
 
lNTEGRACI6N CENTROAMERICANA ICIC
 

53. La ICIC se conformo en abril de 1994, aten
diendo una necesidad de coordinacion entre diversas 
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organizaciones regionales; estas se planteaban, en co
rnun, una participaci6n mas activa de sus repre
sentaciones en las instancias de la integraci6n 
centroamericana que se habia comenzado a refundar 
despuesde 1990.En realidad,eIprocesode regionaliza
ci6n de la sociedad civil no comienza con ICIC. Con la 
creaci6n de diversas redes, coordinaciones y asociacio
nes regionalesdesde principios de los ochentas,e inclu 
sive antes, se expanden los marcos del trabajo en 
cuestionesreferidasa los derechoshumanos, la atenci6n 
a refugiadosy poblaci6ndesplazada, la educaci6npopu 
lar,el desarrolloproductivo,movimientoscristianos, etc. 
Antesyaexistfanbrazosregionalesdediversascorrientes 
sindicales y otras organizaciones socialesque se habian 
involucradoregionalmente en laviejaetapade la integra
ci6n centroamericana. La limitante de esas expresiones 
regionales era su sectorializaci6n y la existenciade muy 
pocos campos de trabajo conjunto, y los encuentros e 
intercambioseran esporadicos. 
Por ejemplo, durante los aflos del conflicto 0 frente al 
procesode Esquipulas, hubo pocosesfuerzospor concer
tar propuestasde trabajo a nivel regional entre elias. 

54. EI proyecto de regionalizaci6n impulsado por 
losgobiernos en torno a una nueva fasede la integraci6n, 
provoc6 un mayor interes de esos grupos por pensar en 
una agenda cornun. El hecho de que la integraci6n fuera 
reducida en un inicio a una fase intermedia hacia la 
internacionalizacion de mercados, producci6n e inver
siones, sin especificarsele componente social alguno, 
generaba interespor desarrollaraccionesque ayudarana 
corregir el rumbo del proceso regional. 
Tambien era claro para cada una de las expresiones 
regionales que la capacidad de influencia por separado 
seria bastante limitada. 

55. La ICIC fue impulsada tambien por interes de 
varias organizaciones regionales de fortalecer un perfil 
popular mas propio. En tal sentido, la configuraci6n de 
su proyecto tambien se defmfa en el marco de varias 
situaciones convergentes: a) la debilidad de las fuerzas 
populares frente a eventos de dimensi6n regional; b) la 
discusi6n,confrontaci6ny reacomodosentrey dentrode 
diversas organizaciones regionales; c) el debilitamiento 
de organizacionesregionalesque habfan intentadoen el 
pasado animar espacios populares de dimensi6nregio
nal; d) la articulaci6n de su fuerza motriz en torno a un 
incipiente proyecto de organizaci6n campesina, que no 
tenia un proyecto regional claro en sus primerosaflos 
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y finalmente, lacrisis de lasfuerzaspoliticasde izquierda 
con diversas repercusiones sobre el movimiento social 
regional. La ICIC se defini6 inclusive por oposici6n a 
otras instancias de participaci6n de sectores de la socie
dad civil, como el Comite Centroamericano de Coordi
naci6n Intersectorial (CAC!), donde actuaban una 
organizaci6n empresarial, lasuniversidadesprivadasy el 
CSUCA, sindicatossocialcristianos, solidarismo,trabaja
doresde la educaci6ny cultura,transportistasy coopera
tivas. Las divergencias con el CACI naclan de la 
desconfianzahacia el "papel hegem6nico" de la cupula 
empresarial en eseforo;pero tambienestabanpenneadas 
por divergencias entrecorrientessindicalesa nivel regio 

i nal y por la permanenciaen dicho foro de una organiza
ci6n de sectoressolidaristas. 

56. En cuanto a su estructura y agenda de 'fiibajo, 
ICIC es defmido como un foro y no como una red u 
organizaci6n en si misma.La conformanonce organiza
ciones entre las que esta un sector del campesinado 
(ASOCODE), de los cooperativistas (CCCCA), pobladores 
urbanos (FCOC), indfgenas (CICA), productores cafetale
ros (UPROCAFE), el Frente Solidario, sectores sindicales 
(COCENTRA y CTCA-oRlT), pequeflay mediana empresa 
(CONCAPE), derechos humanos (CODEHUCA) y ONGS de 
desarrollo social (Concertaci6n Centroamericana). Esta 
conformadapor una asamblea integradapor siete repre
sentantes de cada una de sus asociadas que se reline 
ordinariamente cada dos aflos; un Consejo Regionalque 
tiene la potestadde interpretarlos acuerdos de asamblea 
y defmir Ilneas polfticas, formadopor dos representantes 
alternos (un hombre y una mujer) de cada asociada que 
se reunen semestralmente; un Comite Ejecutivocon re
presentantes de 5 organizaciones, tambien cada organi
zaci6ncon un titular y un suplente(hombre y mujer) por 
organizaci6n; estes forman parte del Consejo Regional. 
Se buscauna proporcionalidad adecuadaentre organiza
ciones miembrosy pafses. Las decisiones se toman por 
consenso y existen un principio de acuerdos no vincu
lantespara organizaciones que no voten cuando no fun 
cione el consenso. 

En la ultima Asamblea de agosto de 1996 se 
redact6un borradorde objetivos:a. Definire implemen
tar una estrategia de desarrollo sostenible que permita 
consolidara las organizaciones y contar con un espacio 
de verdadera participaci6n en la toma de decisiones 
polfticas, sociaJes, econ6micas y ambientales en favor de 
las organizaciones que la integran.b) Construir la demo
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cracia participativa y la equidad de genero desde 10 

intemo de las organizaciones civiles, viabilizando la 
efectiva participaci6n civil en los procesos gubernamen 
tales y en la toma de decisi6n. c) Establecer el pleno 
respeto de los derechos humanos, buscando mecanismos 
en la sociedad civil que garanticen ese respeto. d) Luchar 
por la democratizaci6n econ6mica social en la regi6n, 
que nos penn ita reducir el impacto negativo que provoca 
el proyecto neoliberal, excluyente, concentrador de la 
riqueza y de los recursos. 

Su base programatica es muy amplia y se refiere 
a un conjunto de temas generales como: a) desarrollo 
sostenible y combate a la pobreza; b) desarrollo eco
n6mico y social; c) derechos humanos; d) genero; e) 
medio ambiente; f) integraci6n regional. 

57. Como 10 muestra su composici6n, ICIC es una 
instancia muy amplia de organizaciones regionales, que 
expresan a diversidad de sectores, modalidades de ac
ci6n, intereses y proyectos. Su agenda es amplia, no se 
circunscribe a la integraci6n regional sino que incorpora 
ademas temas del desarrollo econ6mico y contexto poll
tico. Su desarrollo tambien es incipiente y sus avances 
muestran el nivel de progreso posible entre organiza
ciones regionales que experimentan procesos intemos 
bien comp lejos y que tienen intereses diferentes. Durante 
los primeros tres ai'los, su labor estuvo dirigida hacia el 
emprendimiento de acciones de incidencia ante las cum
bres de presidentes, los foros ministeriales, encuentros 
bilaterales con presidentes en cada pais y en los foros de 
integraci6n. Tarnbien han participado en conferencias 
sobre temas regionales y en los foros entre la Uni6n 
Europea y Centroamerica. 

58. Pese a su agenda mas amplia, el esfuerzo central 
de ICIC ha sido la participaci6n formal y pennanente 
como expresi6n de la sociedad civil, en los foros de 
discusi6n, negociaciones y elaboraci6n de acuerdos entre 
instancias gubemamentales a nivel intraregional, pero 
tambien entre esas instancias y otras extraregionales. 
Mediante la creaci6n de platafonnas de discusi6n y pro
puestas de la sociedad civil se pretende tener impacto 
sobre la elaboraci6n de politicas sectoriales y globales a 
nivel regional. 

Logros y Avances que evidencia 
el proceso de la ICIC 

59. Entre las ventajas que la ICIC ha obtenido en su 
desarrollo se pueden enunciar: 

o	 Haber logrado articular un espacio de encuentro 
e intercambio entre sectores de la sociedad civil 
para discutir sus propias percepciones, poner en 
comun sus preocupaciones y analizar posibili
dades de acci6n en el plano regional. 

o	 Muestra tambien avances en la superaci6n de 
limites y obstaculos entre distintos sectores de 
la sociedad civil centroamericana que la confor
man, para trabajar conjuntamente. 

o	 Disponer de reconocida presencia ante instan
cias regionales de formulacion de politicas, de
claraciones y tratados, como cumbres de 
Presidentes, foros ministeriales, organismos de 
integraci6n, agencias de cooperacion y gobier
nos extraregionales. 

o	 La formulacion de posiciones y propuestas 
conjuntas para buscar incidencia dentro de ins
tancias regionales y extraregionales antes cita
das, ante foros extraregionales de discusi6n de 
politicas y relaciones hacia Centroamerica, 
como la Uni6n Europea. 

o	 La estructuraci6n de agendas de asuntos re
gionales y el involucramiento de organizacio
nes centradas en aspectos sectoriales dentro de 
preocupaciones mas globales de la regi6n. Esto 
se alimenta de una identificacion de problemas 
propios de los grupos populares regionales, 
pero que tienen un alcance regional, para dar
les un tratamiento y enfoque desde una 6ptica 

popular. 

60. Sin embargo, hay aspectos de esa instancia in
tersectorial que requieren procesos de maduracion y ma
yor atenci6n, tales como: 

o	 EI espacio de foro todavia no se articula plena
mente. Al parecer se ha invertido un tiempo 
considerable en la discusion de nonnas de en
tendimiento, en las relaciones hacia afuera y no 
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se ha desarrollado una dinamica de foro en tomo 
a aspectos sustantivos que alimenten la propia 
agenda de los sectores de la sociedad civil que 
representan. No es clara la continuidad estruc
tural entre la Asamblea Regional, el Consejo 
Regional, el Comite Ejecutivo y la Coordina
ci6n Regional; es especialmente confuso el rol 
del comite ejecutivo. EI papel del coordinador 
regional parece ser mas el de un gestor que el 
de un facilitador, pues hacia afuera se identifica 
a la persona que ejerce esa funci6n como el 
representante de la instancia. 

o No ha habido todavla una agenda propia con 
perspectivas mas populares, de parte de las or
ganizaciones regionales que conforman laICIC. 
Se ha estado actuando en reacci6n a los temas y 
dinamicas de la agenda oficial y en otros casos 
de agendas que parecen propias de esa sociedad 
civil pero que son agendas coyunturales, sin 
vision mas estrategica. 

o Relacionado con 10 anterior, falta mayor clari
dad sobre hacia adonde encaminar los esfuerzos 
de conjunto; ciertas agendas 0 perspectivas de 
trabajo sectoriales pesan mas y no se sabe hasta 
d6nde hay subordinaci6n, imposici6n 0 con
senso en la definici6n de las llneas de acci6n. 

o Los niveles de involucramiento de los miern
bros de la ICIC es variable. Hasta ahora no tiene 
el perfil de un foro de organizaciones, sino de 
un cfrculo de trabajo regional que gira en tomo 
a las personalidades de los Ifderes de esas orga
nizaciones, por 10 cual se reproducen a nivel 
regional dinamicas que se originan en las for
mas de trabajo y capacidad de entendimiento 
personal. Hace falta desarrollar el dialogo inter
organ izacional. 

o Los esfuerzos se han concentrado mucho en la 
busqueda de incidencia dentro de instancias 
regionales y extraregionales, 10 que ha tenido 
consecuencias limitadas en raz6n de las escasas 
aperturas dentro de las instituciones, de la com
plejidad burocratica y entrabamientos del siste
ma mismo, de la inexistencia de procesos de 
decisi6n a nivel regional. la ausencia de volun
tad permanente hacia el dialogo con la sociedad 
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civil y finalmente, la mayor disposicion de las 
autoridades regionales y gubemamentales a la 
cooptaci6n que a la concertaci6n. 

OTRAS EXPERIENCIAS 
DE TRABAJO REGIONAL 

61. Al proceso de regionalizacion centroamericana 
Ie acompafia un multilateralismo emergente desde los 
movirnientos sociales, mas amplio que el que se presenta 
en este estudio. Se ha apuntado la evoluciOn y avances 
en la formaci6n de redes, coordinaciones e instancias de 
trabajo concertado desde la sociedad civil. EI ambito de 
las experiencias que han aparecido en la region, resulta 
sin lugar a dudas muy amplio y es difIcil hacer un 
recuento exhaustivo de cada una de elias. Esa de por si 
es una tarea que sobrepasa al prop6sito de este estudio. 
En este apartado se hara una resena de algunas expe
riencias de organizaci6n y aetividades regionales, donde 
estan involucradas organizaciones con las cuales se ha 
tenido contacto durante el recorrido efectuado por varies 
paises en la fase de recopilaci6n de informaci6n. 

Existen redes, programas de trabajoo bien sim
ples espacios de encuentro, intercambio y coord ina
ciones especfficas 0 esporadicas. Se podria hacer un 
listado de organizaciones, tomando en cuenta por ejem
plo que en la ICIC se han incorporado 1I expresiones 
regionales y que existen otras tantas con interes de parti
cipar. Por otro 1000, existe el CACI que incorpora por su 
cuenta a otros movimientos 0 estructuras regionales. 
Algunas organizaciones regionales estan simultanea
mente en el CACI y en ICIC, pero entre ambas expresiones 
hubo inicialmente dificultades de entendimiento; sin em
bargo organizaciones de una y otra instancia participan 
dentro del Comite Consultivo del SICA y mantienen 
abiertos sus canales de relaci6n. Hoy en dla los niveles 
de entendimiento entre ambos foros son mayores que en 
el pasado. 

En la tendencia hacia la regionalizaci6n de la 
sociedad civil, algunos program as de trabajo comienzan 
a adquirir cierta estabilidad como esfuerzos coord inados 
entre sectores sociales homologos y entre patses; por otra 
parte se pueden identificar esfuerzos de subregionaliza
cion, para el tratamiento de tematicas a nivel subnacio
nal pero con dimension transfronteriza. Sin embargo. 
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no siempre es facil identificar esos esfuerzos como ini
ciativas separadas de otras fonnas de coordinaci6n y 
concertaci6n. 

En consecuencia se puede hacer una clasifica
ci6n muy general de esas expresiones en dos categorias: 

a.	 Organizaciones regionales de movimientos que 
cuentan con bases nacionales. 
Entre este grupo se encuentran organizaciones 
tradicionales como los sindicatos, reagrupados 
en nuevas instancias regionales, los movi
mientos de mujeres, la organizaci6n regional de 
pueblos indigenas y otras organizaciones secto 
riales que han comenzado a estructurar sus pro
pios espacios de encuentro y trabajo a nivel 
regional. 

b.	 Coordinaciones regionales 0 redes de organiza
ciones agrupados bajo intereses tematicos. En 
este sector se identifican foros y redes de orga
nizaciones que trabajan en temas relacionados 
con la agroecologia y tecnologias apropiadas, 
con migrantes y desplazados 0, bien, que com
parten experiencias organizativas, productivas 
y de otros programas mas especificos. 

Como en las experiencias antes analizadas, tarn
bien en estas redes se realizan actividades que 
persiguen potenciar el intercarnbio de expe
riencias, la transmisi6n de conocimientos y 
otros aprendizajes, reflexionar sobre problemas 
comunes y emprender acciones conjuntas con 
perspectiva regional. 

EL MOVIMIENTO REGIONAL DE MUJERES 

62. Las redes de trabajo de mujeres tienen diversos 
origenes, inclusive anteriores a otras organizaciones re
gionales; pero la coordinaci6n regional resurgi6 en el 
marco de actividades regionales del sector, entre elias las 
preparatorias y de seguimiento de la IV Conferencia de 
la Mujer (Conferencia de Beiging), aunque no exclusiva
mente. Lo novedoso del movimiento de mujeres tiene 
relacion con aspectos tales como: a) la dimensi6n alcan

17. En adelante, MAdeM. 

zada en su trabajo organizativo; b) la contribuci6n prac
tica a demandas de la poblaci6n y, c) los aportes polfticos 
ala soluci6n de conflictos, ala construcci6n regional y a 
el enriquecimiento ideol6gico del trabajo organizativo y 
de desarrollo desde una perspectiva de genero, 

63. El Programa Regional "La Corriente", es un 
grupo que existe entre una amplia garna de expresiones 
organizativas de las mujeres que constituyen al Movi
miento Amplio de Mujeres en Centroamerica, Este Mo
vimiento Amplio, reconoce la necesidad de trabajar por 
resolver problemas manifiestos de las mujeres, pero 
como tendencia general, han priorizado ternas tales como 
la salud reproductiva, la lucha contra la violencia, el 
impulso de proyectos productivos de sobrevivencia y de 
proyectos comunitarios para la instalaci6n de servicios 
basicos, etc. 

El movimiento feminista como una expresi6n 
polftico-ideol6gica especifica ha contribuido a la cons
trucci6n del movimiento amplio de mujeres" y trabaja 
porque sus diversas expresiones se apropien de las pro
puestas feministas, articulando acciones especificas con 
estrategias encarninadas a erradicar la subordinaci6n que 
enfrentan las mujeres en los distintos ambitos de la vida 
(publica y privada). 

Como parte de ese esfuerzo, much as organiza
ciones feministas impulsan acciones de investigaci6n 
acerca de la realidad de las mujeres, formacion ideol6gi
ca, promoci6n de espacios de coordinaci6n, construcci6n 
de agendas consensuadas entre mujeres, incidencia en la 
elaboraci6n y ejecuci6n de politicas publicas que den 
cuenta de las principales demandas de las mujeres de los 
distintos sectores. 

La Corriente es un espacio de coordinaci6n de 
grupos feministas Centroamericanos y de America Lati
na sus integrantes participan en representaci6n de los 
grupos y a nivel individual. Actualmente la integran la 
Agrupaci6n de Mujeres "Tierra Viva" de Guatemala, 
Colectivo Feminista "La Malinche" de Nicaragua, Colee
tivo "Pancha Carrasco" de Costa Rica, y a titulo indivi
dual Blanca Dole quien trabaja con el Grupo de Mujeres 
Universitarias de Honduras y Ana Leticia Aguilar y Rose 
Mary Madden. 
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Nacen en los anos 90, cuando los MAdeM en 
Centroamerica todavia eran incipientes y carentes de 
autonomia, con el objetivo de contribuir a su fortaleci
miento organico, politico e ideol6gico, trascendiendo a 
los esfuerzos coyunturales y fragmentados que en aquel 
momento predominaban. 

En opinion de una dirigente del programa regio
nal "La Corriente", los MAde M en Centroamerica, tie
nen los siguientes retos: 

o Los MAdeM debemos aprender a combinar la 
acci6n inmediata con las estrategias que apun
ten a erradicar la subordinaci6n de las mujeres. 

o Profundizar en el estudio y analisis de la reali
dad y la problematica de las mujeres. (Labor 
ideol6gica y de generaci6n de conocimientos). 

o Superar el discurso victimizante, avanzar en el 
proceso de autonomia politica, ideol6gica y fi
nanciera. 

o Fortalecer los espacios de coordinaci6n y cons
truccion de estrategias de consensos dentro de 
los propios MAdeM, para articular Agendas 
Comunes. 

o Avanzar en los procesos de interlocuci6n con el 
Estado en funci6n de incidir en la formulaci6n 
y ejecuci6n de politicas publicas, Lograr la for
mulaci6n de planes nacionales y mecanismos 
de seguimiento para asegurar la aplicaci6n de la 
Plataforma de Acci6n Mundial aprobada duran
te la IV Conferencia Mundial de la Mujer. 

o Avanzar en la construcci6n de Iiderazgos y re
presentaciones que contribuyan a visibilizar a 
los MAdeM. 

64. Otra red de mujeres con dimensi6n regional esta 
emergiendo entre organizaciones de atenci6n con traba
jadoras de la maquila, a la que se denomina "Red Cen
troamericana de Mujeres en Solidaridad con trabajadoras 
de la Maquila". 

Cuatro grupos de mujeres aut6nomas de Cen
troamerica conformaron en el mes de oetubre en San 
Salvador ese movimiento. En general esta integrado por 
ex-dirigentes sindicales que atendieron trabajo de maqui
la, aunque elias mismas no son trabajadoras de las zonas 
francas. Los grupos integrantes son.cosr" (EI Salvador), 
Grupo COMEFA y Mujeres en Solidaridad," de Guatema
la, Colectiva de Mujeres Hondureflas, y Movimiento de 
Mujeres Ma. Elena Cuadra de Nicaragua. 

Existen tambien en Centroamerica otras redes 
que abordan esta problematica: 

o La Coordinadora de Mujeres Sindicales de CA 

y el Caribe, 

o La Red Latinoamericana de Genero y Econo
mistas; 

o Cocentra Mujer. 

A mediados de 1996 se constituy6 tambien en 
la regi6n el Foro de Mujeres para la Integracion Centroa
mericana que es un esfuerzo del movimiento por tener 
presencia ya no solo en los foros donde se trata su 
problematica especifica, sino en las instancias de deci
si6n regional mas amplias. 

Las cuatro anteriores redes de mujeres tienen la 
particularidad de que articulan su trabajo con la aetividad 
sindicaI. La raz6n por la cual se constituyen en esfuerzos 
en cierto modo aut6nomos se debe a que dentro de las 
organizaciones sindicales el perfil de la mujer ha perma
necido invisibilizado. 

65. En Centroamerica la gran mayorfa de grupos y 
centros trabajan con el prop6sito de organizar a mujeres 
y trabajar con mujeres, y algunos de esos grupos hacen 
su trabajo desde las mujeres y con perspectiva feminista. 
La mayorfa son organizaciones de servicios a mujeres 
beneficiarias a las cuales se les presta ayuda en la solu
ci6n de problemas de su condici6n de mujer y/o madre; 
y muy pocos grupos desarrollan sus actividades de ser
vicios atendiendo a la mujer en su problematica especl
fica), Una debilidad de ese modelo se observa en las 
Iimitaciones del movimiento para incidir en la formula
ci6n de polfticas donde se aborde la problematica de la 

I 8. Es una Confederaci6n de 7 gruposy coordinadoras de Mujeres que trabajan en la maquiJa. 

19. Escisi6n de FESTRA,pues segunlas informantes FESTRA cerr6 puertasala Secretarfa de la Mujer. 
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mujer en su contexto politico y social, y se tenga capaci
dad de hacer propuestas desde las mujeres en relacion 
con los problemas del desarrollo y las decisiones en 
materia de politica economica y social. 

La incidencia politica ha sido mas notoria en 
ciertos contextos de movilizacion nacional en torno a 
ciertos temas relevantes, como la paz, los derechos hu
manos, la reconciliacion y la construccion del orden 
constitucional; no obstante, el movimiento ha actuado 
como parte de movimientos sociales mas amplios y no 
siempre la contribucion desde las mujeres ha redundado 
en mejores condiciones de vida y de desarrolIo para las 
mujeres. EI gran reto de los grupos de mujeres y de las 
organizaciones feministas es transcender hacia las poli
ticas publicas, los valores y los patrones machistas de 
comportamiento. 

Finalmente, es visible que el impacto regional 
del movimiento de mujeres tambien ha sido Iimitado por 
una serie de facto res internos que tienen que ver con su 
capacidad de relacionamiento con otras organizaciones 

regionales, donde la presencia de las mujeres es tambien 
fuerte, asl como problemas de coordinacion y Iiderazgo 
entre las organizaciones que mantienen el movimiento 
todavia disperso. 

ORGANIZACIONES SINDICALES 
REGIONALES 

66. Tambien dentro del movimiento sindical se em
piezan a especificar identidades regionales por rama de 
actividad como por ejemplo la formacion de la Coordi
nadora de Sindicatos Bananeros (COSIBAN), con partici
pacion de sindicatos de trabajadores bananeros de 
America Central y Colombia. Ese es solamente un ejem
plo de organizaciones sectoriales que adquieren un perfil 
regional. 

REDES TEMATICAS 

67. En el area de redes por objetivos tematicos se 
encuentran experiencias de intercambio entre organiza
ciones de los pueblos caribei'i.os centroamericanos. Estas 

son iniciativas entre ONGs y promovidas por agencias de 
cooperacion solidarias interesadas en fomentar relacio
nes entre sus contrapartes. La debilidad de este tipo de 
esfuerzos es que dependen del estimulo externo, por la 
via de las donaciones para construir sus espacios de 
encuentro. 

Experiencias de otro tipo se emprenden a nivel 
trinacional en el Golfo de Fonseca, en un proyecto de 
agricultura sostenible en laderas, el cual tiene a 10 mil 
familias beneficiarias. Es un proyecto animado por CRS. 
Participan 8 6 9 ONG de Honduras, 5 de Nicaragua y 23 
de EI Salvador. Aunque el numero deONG salvadorei'i.as 
es mayor, son quienes menos participan. Este es un 
ejemplo de un proyecto subregional, donde no existe de 
momenta una red formal sino un conjunto de actividades 
dentro de un programa de cooperacion entreONGs. 

Ejemplos similares de cooperacion transfronte
riza se encuentran entre organizaciones que trabajan en 
territorios aledaf'l.os entre Nicaragua y Costa Rica, Ni
caragua y Honduras, Costa Rica-Panama, y posible

mente entre otros estados centroamericanos con fronteras 
comunes. 

68. Tambien a nivel regional y mesoamericano se 
han constituido redes de intercambio entre organizacio 
nes que trabajan en medio ambiente y desarrollo sosteni
ble. A nivel nacional se han constituido espacios de 
concertacion entre organizaciones ambientalistas, caso 
de los movimientos ambientalistas en Nicaragua (Coor
dinadora de ONGs Ambientalistas, NICAMBIENTAL y J6

venes Ambientalistas); la FECON en Costa Rica; etc. 
Tambien se conocen espacios de intercambio entre orga
nizaciones en desarrolIo sostenible. 

69. Otros espacios de colaboracion entre homolo
gos son organizaciones de pueblos indlgenas, que por 
insuficiencia de informacion no han sido incorporados 
en este informe. No obstante, la constitucion de espacios 
de trabajo del mas diverso nivel e, inclusive, el desarrolIo 
de lazos con comunidades y pueblos indigenas del he
misferio y de otros continentes, es tal vez mas antiguo de 
10 que suponemos. Ademas que manifiesta una cos
movisi6n de la regionalizacion muy distinta a la que 
existe entre otros movimientos. 
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V 
DE LO EMPRENDIDO A LO APRENDIDO
 
ESPACIO DE LAS REDES, INCIDENCIA
 

REGIONAL Y LA COOPERACION
 

70. En los primeros tres anos de la decada se expe
riment6 un auge organizativo y busqueda de concerta
ciones entre redes de trabajo a nivel de ONGs, 
organizaciones campesinas y otros movimientos socia
les, aunque algunas tuvieron un origen cronol6gico en la 
decada anterior. Sin embargo en los tres afios siguientes, 
se inicia una fase de reacomodo que se caracteriza por 
una reducci6n del perfil de algunas de esas organizacio 
nes, crisis internas en algunas y, en momentos mas re
cientes, el inicio de procesos de ordenamiento 
institucional. 

Redes ligadas a movimientos sociales, como los 
pequei'los y medianos productores, viven en este periodo 
un ascenso en su trabajo regional, pero han entrado en la 
misma fase de ordenamiento en que se encuentran, por 
ejemplo, las redes y la concertaci6n deONG s. Eso signi
fica que institucionalmente se vive en la regi6n una nueva 
etapa en la evoluci6n de estas instancias, y que tal etapa 
apunta hacia un momento caracterizado por: a) un orde
namiento de la vida interna; b) una reelaboraci6n de 
agendas; c) una reprogramaci6n estrategica; d) una rear
ticulaci6n con los organismos miembros y sus bases; e) 
una redefinici6n de los terminos de las relaciones hacia 
afuera, y; t) un replanteamiento de los espacios comunes 
y de las acciones conjuntas en el plano regional. 

71. Ese proceso puede tender en sentido positivo 
hacia la construcci6n de una nueva "regionalidad emer
gente", con integraci6n popular y capacidad de concerta
ci6n civil. Estructuralmente eso se explica porque 
Centroamerica ha cambiado, pero en los cambios influye 
su historia y su lugar en la geografla y dinamica mundial. 
Entre los cambios globales y regionales, se han transfor
mado dinamicas importantes como la dinamica del con
flicto para dar lugar a formas de accion y participaci6n 
que se suponen propias de la democracia. Entonces han 
emergido sociedades distintas, nuevos actores nacionales 

y regionales con nuevas articulaciones, modalidades de 
acci6n y organizaci6n. Los escenarios nacionales ahora 
son abiertos e interdependientes: los acontecimientos 
internos estan impactados por 10 extemo, pero tambien 
10 local es cada vez mas interdependiente con 10 global. 

72. En la actualidad 10 regional tiene un significado 
diferente al de los momentos de auge del mercado comun 
y por supuesto, en un sentido distinto a las caracteristicas 
de Centroamerica durante los anos de guerra. Hoy en dia 
forma parte de un proceso de reconstrucci6n de sistemas 
econ6micos impactados por la guerra, pero tambien 
sometidos a las politicas de ajuste; de procesos de de
mocratizaci6n enfrentados a las secuelas del autoritaris
mo, caudillismo y la falta de justicia e igualdad social; y 
finalmente, de la emergencia de nuevos actores con una 
presencia territorial mas amplia y con demandas nuevas, 
de igualdad de genero, etnica, cultural, lingulstica, eta
rea; etc. Sin embargo, es un proceso de regionalizaci6n 
cuya fuerza organizativa, ideol6gicamente debil, tam
bien esta limitada en terminos de acci6n mas propositiva; 
no hay una visi6n sustentada en proyectos de transforma
cion, sino acciones regionales de las organizaciones que 
hasta ahora han respondido a coyunturas particulares y a 
iniciativas oficiales. 

73. Sin embargo, una particularidad importante es 
que la construcci6n regional desde la sociedad civil no 
tiene un efecto movilizador como en la decada pasada 
otros movimientos sociales. Este problema encubre seis 
debilidades manifiestas en el desarrollo de las RCRSCC: 

a. una fuerza organizativa debi Ien las bases nacio
nales de esas estructuras regionales, 

b. una capacidad limitada de incidencia en los 
espacios de accion publica, tanto gubernamen
tal como intergubernamental, 

43
 



Regionalismo emergente 

c. la ausencia de las organizaciones regionales y 
locales en la reconfiguraci6n de la vida publica, 
coman dada por los medios de comunicaci6n, 

d. una relacion inversa entre la busqueda de inci

dencia regional y el impacto social de las poli
ticas econ6micas a nivellocal y, 

e. una crisis de estilos democraticos que produce 
desajustes entre las demandes de participaci6n 
y las aperturas reales del resto de la sociedad, 

f. finalmente, una estrategia de incidencia con 
poca c1aridad de objetivos y capacidad de pro 
puesta tecnica y polltica. 

En cuanto al primer punto, se puede decir que 
existe una limitaci6n desde el liderazgo de las organiza
ciones para tener incidencia sobre los espacios locales y 
la vida interna de esas instancias regionales. Pero tam
bien existe una ausencia de acciones en otro sentido, 
desde el interior de las organizaciones. Es decir que desde 
adentro de grupos dedicados a tareas locales, no se gene
ran iniciativas para vincularse a 10 regional. Se tiene 
presencia regional, pero no se ha creado entre los grupos 
y las personas, los espacios de pensamiento y de opini6n, 
asi como la creaci6n de mecanismos para hacer de los 
asuntos regionales instrumentos de participaci6n social. 
Hay poca informaci6n y los mecanismos de informaci6n 
funcionan con limitaciones en cuanto al uso de medios 
de cornunicacion que abarquen a publicos mas amplios; 
la dimensi6n regional no esta incorporada en las agendas 
de capacitaci6n, pero la capacitaci6n tambien en termi
nos mas generales es Iimitada; y finalmente, no hay 
espacios de debate publico sobre asuntos regionales, ni 
animados por los gobiernos porque no les interesa ni por 
los movimientos sociales porque han perdido capacidad 
de iniciativa ideol6gica en ese campo. 

En cuanto al segundo aspecto, los espacios de 
acci6n regional han estado ocupados solo de manera 
limitada por las organizaciones regionales y la acci6n se 
ha limitado a la "diplomacia palaciega". Los resultados 
de los esfuerzos de incidencia se han visto aminorados 
por una serie de obstaculos y restricciones a la participa
ci6n civil dentro de foros intergubernamentales e insti
tuciones de integraci6n. Un repaso a esas instancias 
puede permitir un acercamiento al tipo de problemas que 
se enfrenta: 

1.	 Las cumbres de Presidentes y foros ministeriales: 
No existe un orden claro de los procedimientos 
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burocraticos (entendidos como dinarnicas institu 
cionales) que se siguen en la toma de decisiones; 
frente a esa dispersi6n institucional no es facil pre
pararplataformas de incidencia, pues la agenda pue
de ser variada y los espacios de consulta no estan 
definidos a nivel institucional y dicha consulta, 
cuando se obtiene, responde a decisiones esponta
neas 0 a iniciativas individuales. A veces puede 
resultar mas productivo buscar acercamientos con el 
funcionario de cada gobierno que participa en el 
equipo tecnico de preparaci6n de la cumbre, que 
invertir en una movilizaci6n hasta la cumbre cuando 
las "declaraciones" y acuerdos ya han sido cocina
dos, Lo mismo con los equipos tecnicos de los 
gabinetes econ6micos y otros foros ministeriales. 

Hay una elevada producci6n de acuerdos frente a 
una capacidad de ejecuci6n muy Iimitada por parte 
de los estados nacionales y de los organismos regio
naJes; al estarse respondiendo a una dinamica con 
tales caracterfsticas se empuja el proceso regional 
hacia un ambito cada vez mas declarativo y menos 
operativo. Entre tanto avanza un proceso constituido 
por la "integraci6n de hecho", bajo el movimiento 
de los capitales y la reestructuraci6n de los merca
dos; sin la incorporaci6n del componente de partici
paci6n civil e integraci6n social. A esta tendencia 
contribuye la inexistencia de una visi6n centroame
ricana del proceso y de las etapas de la integraci6n 
regional. 

Falta voluntad polftica en los foros presidenciales y 
ministeriales para tomar en cuenta la consulta y la 
opini6n de la sociedad civil. Dado el esquema pre
sidencialista de los sistemas politicos de la regi6n, 
predomina un comportamiento vertical y caudillez
co en el ejercicio del poder al maximo nivel de 
decisiones regionales, donde a veces se toman acuer
dos que tienen una naturaleza supranacionaI. Las 
organizaciones civiles manifiestan una gran debili
dad para lograr abrir espacios legftimos e institucio 
nalizados de interlocuci6n; a veces los espacios que 
se logran s610 corresponden a aperturas encamina
das a cooptar la participaci6n. 

2.	 £1 Parlamento Centroamericano: manifiesta desa
rrollos institucionales para el cabildeo entre las di
ferentes corrientes politicas de la regi6n, desde las 
mas conservadoras de derecha hasta la izquierda que 
tuvo ralces guerrilleras. 
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Tambien ha dado cobertura institucional tambien a 

un incipiente parlamentarismo de sectores de la so
ciedad civil, como mujeres, indlgenas, sindicalistas, 
sin embargo han sido instancias de debate limitadas, 
sin mayor incidencia ni en la polftica regional, ni en 
el rol politico del PARLACEN dentro del sistema de 
integracion. EI trabajo de incidencia ante el PARLA
CEN es limitado precisamente por el escaso peso de 
esa institucion sobre los procesos de decision regio
nal. La incidencia en este foro debe verse mas bien 

como una accion de mas largo plazo, encaminada al 
dialogo con partidos polfticos, y buscarun equilibrio 
de poderes que favorezca los intereses de los movi
mientos sociales y sirva para construir espacios de 
opinion publica regional. 

3	 La Secretaria General del SICA: hay dos vias de 
procurar incidencia; una mas informal por medio del 
contacto con el Secretario Ejecutivo, sin embargo 
pareciera ser que los efectos muitiplicadores de esa 
relacion son limitados porque la figura del Secreta
rio Ejecutivo no solo pesa poco y su capacidad de 

influencia es limitada, sino que esta subordinada a 
la figura de los presidentes. La otra via es el Consejo 
Consultivo que se ha constituido mas institucional
mente, ha logrado un avanzado nivel de participa
cion pese a su poca edad; pero tambien sus 
resoluciones no tienen peso en el proceso institucio 
nal, sus opiniones no son escuchadas suficientemen 
te, y puede estar amenazado por el artificio de la 
consulta formal a la sociedad civil por parte de los 
gobiemos, solo con fines de exportacion. 

4.	 Otras instancias de consulta, como el Consejo Con
sultivo de la SIECA, una especie de grupo consultivo 
ad hoc de la Secretaria Tecnica de la Integracion 
Social, el Consejo Consultivo del Consejo de Procu 
radores. Esos son grupos mas especializados, pero 
en algunos casos tarnbien limitados y solo existen 
formalmente como el caso del Consejo de la SIECA 
que ha estado abierto a empresarios y trabajadores. 
Los otros dos han sido constituidos de oficio por 
personalidades que actuan a titulo individual, inde
pendientemente de que representen 0 no a algun 
sector. Entre ellos podrian abrirse espacios para la 
incidencia en la medida en que las agendas de trabajo 
de las organizaciones regionales definan tareas es
pecificas en esos ambitos, 

EI tercer aspecto, no deja de tenertrascendencia para 
las organizaciones regionales y locales. Las estrate

gias de comunicacion de las organizaciones regio
nales, se conforma basicamente de medios escritos 
y muy escasamente el uso de correo electronico que 
de todas maneras no es un medio masivo. Sin em
bargo, hay un gran esfuerzo en la impresion de 
medios escritos como revistas y boletines que no 
siempre resultan ni suficientemente informativos y 
mucho menos educativos. Ademas el medio escrito 
es por su naturaleza funcional a una relacion de 
trabajo mas vertical y no facilita el involucramiento 
de mas personas que no sean los tecnicos que saben 
escribir. Sin dejar de ser importantes, los medios 
escritos no propician los procesos de socializacion 

mas adecuados para crear corrientes de opinion pU
blica y producir acercamientos regionales entre "los 
publicos'' de los diversos palses, 

74. Mientras tanto, por efecto de la difusion tecno
logica y la diseminacion de aparatos, se han rota las 
distancias entre la vida privada de las personas y las 
colectividades sociales por otros medios. EI espacio de 
10 publico ha sido redefinido por los medios de comuni

cacion, especialmente por la television que ha desarrolIa

do capacidad de convertir la realidad en espectaculo. Sin 
embargo, la accion publica de las organizaciones regio
nales permanece muy ajena al espacio de los medios 
audiovisuales, no solo por la concentracion monopolica 
de la propiedad de los mismos, sino el costo de mantener 
espacios propios. Sin embargo, la television no ha podido 
hacer desplazamiento de la cultura radiofonica y de la 
importancia que esta tiene todavia en la vida cotidiana de 
los hogares. Sin abandonar como inutiles a las revistas y 
boletines, hay que poner los ojos en los medios audiovi
suales y especialmente a la radio, por su capacidad de 
penetracion en espacios mas aislados. 

75. Finalmente, hay que poner sobre el tapete una 
discusion. La estrategia de incidencia de las expresiones 
populares de la sociedad civil presenta una inversion de 
sentido, pues las transformaciones fundamentales de los 
paises centroamericanos en este momento, no se originan 
en la dimension regional sino dentro de procesos que 
siguen siendo nacionales pero articulados a corrientes 
extraregionales. Mientras tanto, esas organizaciones re
gionales han estado invirtiendo tiempo, recursos y ener
gias humanas y materiales en perseguir objetivos en los 
procesos regionales. LaCEPAL ha senalado que "mientras 
parece haber una amplia coincidencia entre los gobiemos 
respecto a los rasgos basicos de la politica economica, no 
hay consenso completo en relacion al papel de la integra
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cion regional en general, ni a la forma en que las acciones 
comunes deberlan ser realizadas". 

Las medidas mas importantes que tienen que 
ver con la definici6n de estrategias econ6micas, se estan 
adoptando en los marcos nacionales de acci6n gubema
mental fuertemente condicionado por fuerzas extrare
gionales, entonces, (,que beneficios se pueden derivar de 
una acci6n regional de la sociedad civil frente a los 
procesos de ajuste econ6mico, si a nivel nacional existen 
enonnes vaclos de acci6n publica, si hay una debilidad 
de las expresiones organizativas sectoriales, si no existen 
movimientos nacionales c1aramente articulados y si no 
hay a nivel nacional proyectos de rediseflo de los proce
sos de ajuste desde una perspectiva de las mayorlas de la 
sociedad civil? 

EL PAPEL DE LA COOPERACION 
Y LAS AGENCIAS INTERNACIONALES 

76. La busqueda de explicaciones a la evoluci6n de 
las RCRSCC y sus instancias de trabajo a nivel regional no 
puede sustraerse del analisis del comportamiento de la 
cooperaci6n extema, del rol de las agencias intemacio
nales y del disei\o de programas regionales de coopera
ci6n. Los alcances de este estudio no dan para un analisis 
a fondo de esta cuesti6n tan importante, pues se necesita 
mayor infonnaci6n especialmente sobre las pollticas y el 
comportamiento de las agencias de cooperaci6n, tanto 
oficiales como solidarias. No obstante, de la consulta 
realizada sobresalen algunos temas sobre los cuales nos 
pennitimos algunas valoraciones. Estas valoraciones, en 
honor a los hechos, no son en absoluto generalizables, 
pero pareciera que hay temas de la relaci6n entre donan 
tes y organizaciones regionales que deben ser discutidos 
y aclarados. 

o EI desarrollo de experiencias de trabajo de di
mensiones regionales, aunque se apoyaban en 
las realidades hist6ricas de esta regi6n, tambien 
fueron influenciadas por visiones "extemas" 
desde arnbitos de decisi6n e influencia sobre 
Centroamerica: el plan Kissinger, el Plan Espe
cial para Centroamerica de Naciones Unidas, 
CADESCA, la cooperaci6n Europea, la coopera
ci6n Nordica, y posterionnente la Iniciativa 
para las Americas. 
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o	 Si bien las politicas de "acompai\amiento" en
tendidas como iniciativas de dialogo, asesora
miento y incidencia por parte de las agencias 
solidarias, han dado fuertes impulsos a la for
maci6n de espacios de trabajo de sus contrapar
tes, el componente financiero ha gravitado 
como la mayor seducci6n para la constituci6n 
de redes y coordinaciones. Salvo las redes his
t6ricas, que tambien tuvieron su gennen en una 
relaci6n con agencias solidarias, una gran can
tidad de redes de trabajo han sido el resultado 
del interes de las agencias por juntar a las 
contrapartes. De no haber existido ese elemento 
condicionante extemo, probablemente el con
tacto entre grupos de haberse dado habrla tenido 
otra naturaleza. 

o La instalaci6n de mecanismos de coordinaci6n, 
mesas de concertaci6n y platafonnas de trabajo 
regional se ajustaba bien a la cintura de las 
agencias, tanto oficiales como no gubemamen
tales, sometidos a procesos de adelgazamiento 
en la regi6n. La constituci6n de referentes re
gionales facilitarla la comunicaci6n con contra
partes, disminuirla la cantidad de interlocutores 
y facilitarla la discusi6n de estrategias e, inch... 
sive, la tramitaci6n de proyectos. 

Sin embargo, cuando se confonnaron redes y 
espacios de concertaci6n regional no existfan 
instancias maduras para entrar en esas dinami
cas y la sola creaci6n de confianza y marcos de 
transparencia para el trabajo ocupaba la energla 
disponible entre los grupos. Pero esta claro que 
las entidades regionales y las acciones regiona
les, no han sido ni la suma, ni el resultado, ni 
sustituyen las acciones en los espacios locales y 
nacionales; mas bien se agregaron como una 
agenda mas y una agenda nueva, pero no la 
agenda de trabajo del movimiento de organiza
ciones de promoci6n y organizaciones de base 
de la regi6n. 

o	 Aun asl, algunas agencias solidarias hicieron 
una apuesta por 10 regional, priorizando areas 
de acci6n en particular como la incidencia, la 
infonnaci6n, la fonnaci6n, el intercambio, etc. 
Si se parte del tipo de actividades que desarro
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lIan las organizaciones regionales con apoyos 
de las agencias, se constata que los ambitos de 
trabajo del desarrollo en general fueron cubier
tos, pero eso propici6 el fortalecimiento de ins
tanc ias supranacionales de ONGs, de 
organizaciones sociales, etc., provocando un 
desequilibrio con el tamano, dinamica y capa
cidades de los organismos miembros y de su 
desempei'lo a nivellocal. Da la impresi6n de que 
10 "regional" para las agencias result6 muy se
ductor y atrajo un elevado aprovisionamiento 
de recursos como apoyos institucionales, en 
algunos casos en montos que sobrepasaban el 
financiamiento normal a proyectos. 

o	 EI acompaflamiento mediante otros mecanis
mos que no fuera el simple financiamiento fue 
limitado en diversos casos. Se mantuvo a traves 
de dialogos esporadicos y acciones en busqueda 
de incidencia extraregionaI. Asl entonces las 
organizaciones regionales han tratado de definir 
agendas regionales, dando espacio a los do
nantes, pero no siempre las poIiticas de coope
racion, y sobre todo sus cam bios, han dado lugar 
a una discusion con las contrapartes. Las mesas 
de discusi6n multilaterales no han funcionado, 
solo se desarroll6 una experiencia entre cinco 
agencias europeas y una comisi6n de enlace 
entre sus contrapartes centroamericanas, pero 
se tiene referencias de que el mecanismo no 
cumpli6 los objetivos que se plante6. Cuando 
ha existido mejor entendimiento, ha sido por
que se ha mantenido en esquema tradicional de 
bilateralidad entre donante y contraparte sin ir 
mas alia. 

o	 Las necesidades de la regionalizaci6n centroa
mericana ponen en claro que entre las agencias 
de cooperaci6n no existe una estrategia de coor
dinaci6n y divisi6n del trabajo, que pennita un 
mejor aprovechamiento de recursos, elimine las 
competencias entre el1asy contrarreste las rela
ciones de dependencia creadas con sus contra
partes. Tambien esas organizaciones deben 
rediseflar su trabajo a nivel regional tambien 
con mayor infonnaci6n y socializaci6n de sus 
estrategias, asi como la busqueda de mayor 
coherencia y equilibrio de la cooperaci6n entre 
paises y entre programas nacionales y progra
mas regionales. 

77. Se nota entre las agencias don antes c1aras inten
ciones de revisar su relacionamiento con las contrapartes 
regionales, y al mismo tiempo introducir nuevos criterios 
y fonnas de relaci6n. Este informe de consultorla es 
muestra de esas intenciones de parte de una de tales 
agencias. Hay necesariamente que esperar para ver los 
resultados de esas nuevas tendencias. 

Sin embargo, pareciera ser que la evaluaci6n del 
tema de la cooperaci6n hacia la region, tanto hacia ins
tancias regionales como hacia proyectos locales deberia 
ser valorada de manera mas integral y global. Se hacen, 
al menos desde nuestra perspectiva, las siguientes obser
vaciones: 

o	 Hay una 16gica de administraci6n de la coope
raci6n que entra en fricci6n con los ciclos na
turales de los movimientos sociales y la vida de 
las organizaciones. 

Esa es una dinamica de administraci6n propia 
de la relaci6n tradicional entreONGs donantes y 
ONGS ejecutoras de proyectos; pero implantada 
en ambitos de trabajo donde se desarrol1an pro
cesos y no solo proyectos, los ciclos historicos 
son un problema para la administraci6n de la 
cooperaci6n, y esta finalmente un condieionan
te de los procesos organizativos. Por su 16gica, 
la cooperaci6n busca rendimientos incrementa
les y resultados cada vez mas mensurables, pero 
la organizaci6n si bien tiene momentos de auge, 
tambien presenta tendencias declinantes que no 
satisfacen a visiones eficientistas del manejo de 
proyectos. 

o	 Entre las agencias hay dispersi6n, poca infor
maci6n y dificultades en la coordinaci6n en 
tomo a proyectos especificos. Tal vez se dan 
concertaciones bilaterales 0 entre un numero 
mas Iimitado de ellas, pero poco se conoce 
acerca de esas experiencias que a veces son 
vistas con desconfianza por las contrapartes. 
Donde si ha existido un nivel de mayor coordi
naci6n ha sido en el trabajo de incidencia, sobre 
todo en la busqueda de incidencia extraregional, 
ante organismos mundiales 0 bien ante la Uni6n 
Europea. La coordinaci6n a traves de ICIC con 
CIFCA ofrece un buen ejemplo; pero es un tra
bajo al que las agencias deben dedicarle tiempo 
y recursos, es claro que el nivel de seguimiento 
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desde Centroamerica es debil y pareciera ser 
que, tambien en Europa, CIFCA se caracteriza 
por las dinamicas "centralistas" que son propias 
de sus contrapartes centroamericanas. 

o Los ajustes presupuestarios en las mismas agen
cias disminuyen las posibilidades de un mayor 
involucramiento en la regi6n, pero eso solo en 
terminos financieros porque existen areas 
donde ensayar formas de relaci6n y trabajo en 
relaci6n con las polfticas de cooperaci6n de 
gobiernos, el papel del Sistema de Naciones 
Unidas y la participaci6n deONGS y movimien
tos sociales en una inversi6n mas razonable del 
financiamiento internacional a Centroamerica, 

EL APORTE DE IBIS AL TRABAJO 
REGIONAL DE RCRSCC 

78. En el contexto de 10 antes expuesto en torno a 
la cooperaci6n solidaria, Ibis ha impulsado en Centroa
Merica un programa de apoyo a instancias regionales que 
ya han sido caracterizadas, tales como ASOCODE, Con
certaci6n, ICIC, CODEHUCA, Alforja, ALOP y CRIES. EI 
apoyo de tales organizaciones es considerada como un 
giro importante por el trabajo de cooperaci6n de Ibis en 
Centroamerica a partir de 1992, y ademas como una 
diferencia en relaci6n con otras agencias. EI prop6sito de 
Ibis ha estado dirigido en dos sentidos: 1. apoyos a la 
creaci6n de espacios propiamente dichos, facilitar el 
establecimiento de contactos formales entre sectores de 
varios paises, apoyar el establecimiento de redes y alian
zas; 2. apoyar estrategias de incidencia: propuestas y 
acciones especfficas dirigidas a los gobiernos, a las ins
tancias regionales de integraci6n y a las agencias e insti
tuciones multilaterales. 

Esa politica se enmarca dentro de los objetivos 
globales de Ibis de: 1. apoyo a la construcci6n de una 
sociedad civil mas democratica desde las organizaciones 
populares y ONGs; 2. apoyo a la capacidad de acci6n y de 
desarrollo desde las bases; 3. apoyo al trabajo de redes 
regionales fundadas en organizaciones nacionales s6li
das; 4. apoyar a las contrapartes a superar la dispersi6n; 
S. establecer puentes de cooperaci6n entre ONGS y OS 
centroamerican as y europeas, para hacer planteamien
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tos ante gobiernos y organismos de polftica hacia Cell
troarnerica, 

A nivel regional se trabaja en tres niveles: a) a 
nivel de base para promover intercambios y provocar un 
efecto multiplicador que fortalezca la sociedad civil des
de el nivel local hasta el nacional y regional; b) el 
programa propiamente regional, que es el que enmarca 
el apoyo a redes regionales, ya descrito; c) trabajo de 
informaci6n e incidencia que se explica en el 5 objetivo, 
pero que esta articulado y nace del trabajo en los otros 
dos niveles. 

En fin se trata de un proyecto de cooperaci6n 
con Centroamerica, paralelo a otras experiencias de coo
peraci6n en America Latina y Africa, donde se apuesta 
por "acciones creativas" de un proceso de cambios en la 
dinamica sociopolftica y en la base econ6mica, a nivel 
local y global. La perspectiva de genero y la educaci6n 
popular son enfoques transversales de toda esa propuesta. 

79. Este proyecto de cooperaci6n, en particular el 
programa de apoyos a instancias regionales ha contribui
do justamente a potenciar la construcci6n de iniciativas 
de encuentro y de integraci6n entre sectores populares y 
ONGs a nivel regional; y ademas ha propiciado un trabajo 
mas sistematico de relaci6n entre ONGs y OS centroame
ricanas con ONGS europeas en novedosas experiencias de 
incidencia transatlantica. 

Se ha desarrollado un enfoque que articula la 
regionalizaci6n de la cooperaci6n con el fortalecimiento 
de la capacidad de acci6n en las bases; ademas se ha 
priorizado la perspectiva de genero y la educaci6n 
popular. 

80. Se manifiesta un claro reconocimiento, traduci
do en una opini6n favorable y de respeto, de las contra
partes centroamericanas al apoyo prestado y por la 
voluntad de trabajo del equipo regional de Ibis. 

En terminos de aportes al proceso de construe
ci6n regional desde lasONGS y organizaciones populares, 
se pueden destaear como logros del program a regional 
de Ibis: 

o Sus apoyos a la creaci6n de espacios de encuen 
tro, contaetos formales y mas peri6dicos entre 
ONGS, organizaciones de base de dimensi6n re
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gional y finalmente al funcionamiento de redes 
y mesas de concertacion. 

o	 EI involucramiento en la formulacion de estra
tegias e iniciativas de incidencia dirigidas a 
gobiernos, instancias regionales de integracion 
y a las agencias e instituciones multilaterales. 
Tal involucramiento incluye tanto el aporte de 
recursos financieros, apoyo con cooperantes y 

ejecucion de acciones directas de incidencia 
bajo el esquema biregional CIFCA -ICIC. 

o	 La incidencia conjunta ha dado lugar a un 
aprendizaje en areas poco conocidas para las 
ONGS y organizaciones populares de la region; 
aparte de que ha sido tambien un importante 
apuntalamiento para procesos de cambio a nivel 
nacional, como los procesos de paz y los esfuer
zos de sectores de la sociedad civil en cada pais 
por plantear iniciativas ante sus gobiemos 0 

instancias extern as. 

o	 EI aporte de cooperacion financiera y tecnica 
para mejorar los mecanismos de informacion, 
capacitacion y fortalecimiento organizativo, de 
redes, coordinaciones y organizaciones de base 
propiamente dichas. Ha sido un aporte produc
tivo en dos sentidos particularmente; primero, 
por el beneficia recibido por las organizaciones 

de la region en cuanto a los dos tipos de recursos 
y segundo, porque por medio del programa de 
cooperantes se ha logrado el involucramiento 
de companeros y companeras danesas dentro de 
la vida de las organizaciones y con ella la sen
sibilizacion y establecimiento de lazos entre 
profesionales daneses con Centroarnerica, 

o	 Por otra parte, la cooperacion con Centroame
rica ha sido un laboratorio de experiencias para 
Ibis y la red de sus miembros en Dinamarca, con 
potenciales efectos positivos para el trabajo de 
solidaridad y apoyo hacia el Tercer Mundo, asi 

como para otras responsabilidades dentro de los 
escenarios europeos mismos. 

81. No obstante, los aspectos positivos de la coope
racion de Ibis hacia sus contrapartes regionales, tambien 
es oportuno subrayar algunas observaciones que apuntan 

justamente hacia una mejor clarificacion de problemas y 
debilidades. 

Primero, hay una especie de acompafiamiento 
entre el programa dirigido hacia contrapartes regionales 
y los programas de Ibis en tres paises, Guatemala, EI 
Salvador y Nicaragua, y proyectos en Honduras. Sin 
embargo, la articulacion entre esos dos niveles es debil, 
y el programa regional no es ni la suma, ni resultado, ni 
se alimenta, ni vincula, las experiencias que se producen 
en los proyectos en esos cuatro paises. Parece ser que la 
separacion misma que se opera entre estructuras regiona
les y ONGS Y organizaciones locales, se reproduce en la 
dinamica misma de trabajo de Ibis. 

Segundo, los esfuerzos de sisternatizacion e 
integracion de las experiencias de la cooperacion parecen 
necesitar de mayor atencion, y de procedimientos meto 
dologicos mas estructurados. En realidad no se ha podido 
profundizar en la dinamica de trabajo del programa re
gional de Ibis, pero hay multiples niveles de trabajo, 
relaciones con contrapartes heterogeneas, presencia local 
y regional, apoyo a proyectos y apoyos institucionales, 
seguimiento a proyectos y a las dinamicas sociopollticas, 
evaluaciones, reflexiones, informes de trabajo, etc. Solo 
el estudio de la dinamica institucional de Ibis demanda 
un esfuerzo mas grande que el de este estudio. Pero nos 
queda la percepcion de que: a) el nivel local y regional 
se mantienen separados y eso repercute en una separa
cion, entre equipos locales y equipos regionales; b) no ha 
habido un esfuerzo de sintesis de las evaluaciones y 
consultorias para revisar mas integralmente el programa; 
c) pese a que el nivel de intercambio entre el personal 
entre paises y eI programa regional es con stante, sigue 
operando una separacion entre el involucramiento local 
de los programas nacionales y el trabajo regional. Eso se 
dificulta por la inexistencia de relaciones entre Ibis e 
instancias intermedias, como mesas de concertacion na
cional 0 iniciativas de trabajo interrnedio entre 10 local y 

10 regional. 

82. EI senalamlento de esos dos problemas, es im
portante porque hay como un juego de espejos entre las 
caracterlsticas de la evolucion de las RCRSCC, sus formas 
de trabajo, formas de relacion hacia afuera y hacia aden
tro, de sus procesos internos, form as de hacer incidencia 
y el caracter de su liderazgo, y las dinamicas en que entra 
la cooperacion de las agencias en donde las brechas 
tambien se reflejan. Es decir hay interdependencia entre 

49
 



Regionalismo emergente 

lasmodalidades en que se ha hecho incidencia y el papel 
de lasagencias. 

83. Para entenderlo mejor, quizas valga la pena 
referimos a aspectos del trabajo regional haciael cualse 
ha puestoenfasis: el trabajo de incidencia y el trabajo de 
infonnaci6n. 

o	 EItrabajode incidencia ha sido importante por
que ha pennitidodesarrollar espacios de acci6n 
en la pollticaregional y haciaescenarios extra
regionales; sinembargo hasidoIimitadaporque 
no ha logradoarticular el esfuerzo que se hace 
a nivel regional con lasdinamicas nacionales y 
locales de los grupos. EI componente de inci
dencia est! incorporado en los programas a 
nivel regional, pero est! ausente de la coopera
ci6n que se suministra en losproyectos locales. 

Justamente en los espacios locales se abren 
oportunidades para el desarollo de acciones 
creativas de incidencia a nivel municipal, de
partamental y subregional. Una falla que se 
debe resolver es la separaci6n entre los dos 
nivelesde incidencia. 

o	 Escaso acompanarniento delcomponente de in
cidenciacon el apoyoa programasde capacita
cion, intercambios horizontales, infonnaci6n y 
educaci6n popular. Cuando la incidencia se 
hace por arribase Iimita a acciones aisladas de 
cabildeo0 lobby, pero no se operan iniciativas 
para crear corrientes de opini6n, desarrollar 
conciencia, crear imagenes populares de 10 re
gional, y provocar acciones colectivas que 
acompal'len y refuercen a esa "diplomacia ci
viI". Si bienesun aspecto delicado, elprograma 
de cooperaci6n regional no ha propiciado un 
replanteamiento del tipo de incidencia de las 
RCRSCC. 

o	 En terminos del potencial regional de Ibis, se 
puedeafinnarquehaydosdinamicas detrabajo. 
Una concebida a nivel regional, de acciones 
supranacionales, que comprende el espacio re
gional, iniciativas que abarcan a 2 0 maspalses, 
por ejemplo. Otradinamica, de apoyoa proyec
tos a nivellocal en cuatropalses. 
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Faltaunainstancia 0 mecanismo dearticulaci6n 
entre esos dos niveles, que bien podrla ser por 
laviadeencuentros 0 intercambios horizontales 
entrecontrapartes, forosde reflexi6n e inclusive 
el apoyo a instancias de coordinaci6n de nivel 
intennedio mas pennanentes. 

o	 Hay una separaci6n entre las agendas de inci
denciay las otrasactividades que se apoyanen 
los proyectos, inclusive est! desarticulada de 
otrasacciones paraenfrentar la refonna econ6
micaneoliberal, laexclusi6n socialy losvaclos 
democraticos en los escenarios nacionales. En 
especial, est! separadade laconstrucci6n regio
nal desde una perspectiva de la economlapo
pular y de los problemas de la Hamada 
"ciudadanla", especialmente del tema de la 
"ciudadanla social". 

o	 Sibienexistetambien un enfoquede laequidad 
de genero, este planteamiento no est! suficien
temente desarrollado en el tema de incidencia. 
Entendemos queesteno se Iimita a unacuesti6n 
de cuotas de participaci6n y representatividad 
formal; sin embargo, la oscuridad de los plan
teamientos sobregeneroproduceuna "invisibi
Iidad" de las mujeres en el perfil de la 
cooperaci6n del programa regional. Aparte de 
promoveruna mayor participaci6n de mujeres 
en las estructuras de participaci6n, se deben 
apoyar acciones especlficas para atender los 
problemas especlficos de las mujeres, involu
crando a las nil'las y a los nil'los. Superar la 
perspectiva quedefineesocomo tareade muje
reshacialasmujeres, parainvolucrar unavisi6n 
nuevasobrelascondiciones sociales, materiales 
e hist6ricas de las mujeres en la construcci6n 
regional de Centroamerica, 

o	 Finalmente sobre el apoyo at trabajo de infor
maci6n. Ibis ha venidoapoyandoalgunasacti
vidades de divulgaci6n de las RCRSCC, pero 
como se ha comentado antes, ha habido una 
fuerte concentraci6n en el apoyo a la difusi6n 
a traves de medios escritos: revistas, boleti
nes, etc. Inclusive se ha facilitado el recurso 
de cooperantes tecnicos que ayudaron a le
vantar una estrategia de comunicaci6n en las 
organizaciones. 
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84. EI trabajo de incidencia, tambien como se ha 
senalado, deberla incluir la dimensi6n de los espacios 
publicos influenciados por los medios audiovisuales. En 
la medida en que el recurso televisivo es caro y tecnolo
gicamente mas complejo, la radio ofrece un potencial de 
comunicaci6n que ayudarla a resolver el aislamiento 

comunicativo que se produce entre los palses centroame
ricanos, para producir y difundir informaci6n, apoyar 
esfuerzos de capacitaci6n y divulgar experiencias, todo 
ello producido dentro de las mismas organizaciones. 
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VI 
CONCLUSIONES GENERALES 

1.	 Desde inicios de los aflos noventa, se vive en Cen
troamerica una nueva dinamica de (re)construcci6n 
regional, fundada en la distensi6n polltica resultante 
de la desmilitarizacion y rearticulaci6n de la vida 
social. Bajo esa dinamica propicia para: 1. la concer
taci6n social y polltica, tanto en 10 nacional como en 
10 regional y 2. para el desarrollo de capacidades de 
gesti6n productiva y social, en diversas areas del 
desarrollo local, nacional y regional, emergen nue
vos actores que tambien han renovado y rearticulado 
sus formas de expresi6n, organizaci6n y trabajo. 

La reconstruccion regional se comenz6 a vertebrar 
en la economfa. Por eso, la reconstituci6n del proce
so de integraci6n se ha plegado en una sola direc
ci6n, la internacionalizaci6n de los mercados. Eso se 
complementa a nivel nacional, con el emprendi
miento de severos programas de ajuste, en donde la 
falta de consulta y el rechazo a la concertaci6n con 
sectores populares ha predominado en el quehacer 
de la polltica econ6mica. Esa consulta solo ha fun
cionado de oficio con los organismos intemaciona
les, el empresariado local y con otras fuerzas 
econ6micas ligadas a mercados extemos de comer
cio e inversiones. 

2.	 La distensi6n y la paz despejaron los caminos para 
la negociaci6n de acuerdos entre los Estados y para 
el redisel'lodel proyecto regional de integraci6n. Sin 
embargo, en las altas esferas polfticas de la region 
existe una dinamica de acuerdos que no es corres
pondida con adecuados niveles de cumplimiento, 
ejecutividad y seguimiento por parte de organismos 
regionales que carecen de capacidades supranaeio
nales, pero tambien de instituciones nacionales in
volucradas, limitadas por la reducci6n de areas de 
acci6n de los estados. 

3.	 Se han abierto espacios para la participaci6n de 
nuevos actores regionales de la sociedad civil en los 

procesos de integraci6n. Sin embargo, un entramado 
institucional disperso, recargado de organismos, con 
duplicidades de funciones y en general, sin cohe
rencia organica, dificulta y muchas veces entorpece 
la acci6n y la incidencia sobre las dinarnicas que allf 
se van gestando de los sectores de la sociedad civil 
organizados con tal prop6sito. Se constata la exis
tencia de aperturas al dialogo en las instituciones 
regionales con sectores, movimientos y fuerzas po
pulares de la sociedad civil. Pero esa apertura puede 
encubrir una voluntad de cooptaci6n, en vez de la 
apertura democratica a la participaci6n. EI sector 
social que realmente incide sobre la dinamica regio
nal es el empresariado; aunque no del todo unifica
do, tiene claridad en sus proyectos de integraci6n. 
Parece evidente que la construcci6n regional de 
Centroamerica obedece a una dinamica de mercado 
y a una integraci6n de hecho, a traves de la fusi6n de 
capitales y su redistribuci6n territorial, donde nue
vamente las inversiones extemas encabezan el pro
ceso. Lo anterior se suma a las dificultades del 
activismo de las redes y coordinaciones centrado en 
el lobby politico y menos fuerte en el econ6mico y 
social. 

4.	 Aun asi, el avance de la integraci6n econ6mica 
parece incompleto pues subsisten problemas de 
aduanas y en ciertos casos, falta de voluntad polltica, 
capacidad institucional y recursos, para apoyar con 
infraestructura y facilidad de tramites y eliminaci6n 
de obstaculos al comercio. Esas carencias son mas 
sentidas por los grupos productivos pequel'los y me
dianos que tienen inmensas dificultades para inte
grarse en un mercado regional; falta informaci6n de 
mercados y estudios sobre potenciales de produc
ci6n. Tambien por el poco tamaflo de esas unidades 
productivas los riesgos de la inserci6n en mercados 
extemos son mayores, y no existen programas de 
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apoyo para fomentar la competitividadde esos gru 
pos de manera organizada. 

5.	 La conformaci6n de redes, coordinaciones yespa
cios de trabajo a nivel regional, por parte de grupos 
populares de la sociedad civil, es muestra de una 
evoluci6n organizativay poUtica hacia el desarrollo 
de una cultura poUtica basada en la negociaci6ny la 
concertaci6n. Tambien muestra progresos en el de
sarrollo de propuestas de alcance supranacionalen 
los diversos terrenosdel desarrolloy lacultura.Esas 
experienciasde trabajo no existenen otraspartesdel 
hemisferio, inclusive en pafses del Norte donde el 
desarrollo de las sociedadesciviles es mayor y mas 
antiguo. Sin embargo, la capacidad de incidencia 
real de esas organizaciones regionales en Centroa
merica es todavfa muy limitada. 

6.	 Son organizaciones que se establecieron como me
tas: a) la incidenciasobre la integraci6nregional, la 
cooperaci6n externa y las polfticas oficiales y mul
tilaterales que afectan a Centroamerica; b) el forta
lecimiento de la participaci6n y la capacidad 
institucional de las redes, coordinaciones y organi
zaciones miembros; c) el intercambio de experien
cias, la informaci6n y capacitaci6n horizontal. Sin 
embargo, los resultados muestran logrosen algunos 
casos, ausencia de resultadosen otros y dificultades 
para lograr repercusiones en otros ambitos. En ge
neral, ha existido una mayor actividadhacia la bus
queda de incidencia externa, con un desbalance en 
relaci6n con la participaci6n, fortalecimiento de las 
capacidades propias y las acciones de formaci6n 
intercambioe informaci6n. ' 

Tambien hay evidenciaen el estudio de que se trata 
de organizaciones muy heterogeneas entre sf y por 
ello, no existen estandares de evaluaci6n y mucho 
menos criterios para ejercicioscomparativos. Cada 
organizaci6n ha vivido sus propias etapas de surgi
miento, reacomodos internosy en todas elias,etapas 
difIciles en su desarrollo; perc se nota voluntad de 
buscar la estabilizaci6ny consolidaci6ncomoespa
cios, foros de debate e instanciasde participaci6n e 
incidencia.Algunasapenassobrevivena crisisseve
ras, otras intentan reemprenderse despues de ciertas 
reestructuracionesde postcrisisy en la casitotalidad 
se intentan equilibrios dificultosos. No puede afir
marse que esten convergiendo hacia un proyecto 0 

propuesta regional, pues solo en pocos casos hay 
esfuerzos interorganizacionales en tal sentido. 
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7.	 EI trabajo regional de esas organizaciones, aunque 
tal vez no de todas elias en la misma forma, ha 
permitidoel accesode nuevos actoressocialesen un 
espacio de trabajo mas alia de Hmites nacionales. 
Las inquietudes y aspiracionesde esos sectoreshan 
side presentados ante los foros oficiales regionales 
e inclusive extra regionales. Tambien la presencia 
regional y la participaci6n de agentes nacionales 
dentro de espacios de concertaci6n regional ha po 
tenciadoy legitimadoaccionesnacionalesimportan 
tes. El trabajo regional ha servido de catalizador en 
coyunturascrlticasa nivel nacional. 

8.	 La ausenciade un planteamientoregionalmas claro, 
ha incidido sobre una escasa capacidad propositiva, 
en una incidencialimitaday en un esfuerzoregional 
que todavfa parece requerir mas maduraci6n. Esa 
situaci6n, sin embargo, no es generalizada porque 
hay organizaciones que sectorialmentehan avanza
do mucho en la construcci6nde su agenda regional, 
pero aun asf su capacidadde incidenciasectorial en 
areas vitales para los grupos que representan no 
alcanzaa consolidarse.Unade esas areascorrespon
de a la capacidad de inserci6n de los pequeftos y 
medianos productores en un mercado regional de 
granos basicos, Ese es un proyecto en el que las 
debilidadesno correspondena una solaorganizaci6n 
regional, sino al conjuntopues es claro que la mayo
rfa, sino todas las organizaciones regionales, desa
rrollan actividades con pequeftos y medianos 
productores, siendo asf la comercializaci6n una de 
las areas mas debiles del trabajo. Similar situaci6n 
podrfaestarocurriendocon otros sectoresde peque
fia y mediana industria, 10 que hace pensar en la 
necesidad de elaborar una agenda con mecanis
mos practices de integraci6nque favorezcana esos 
sectores. 

Tarnbien hay problemas polfticos e insuficiencias 
democraticas que obedecen algunas de elias a pug
nas entre fuerzas polfticas y luchas de poder, perc 
tambienla influenciade las agenciasde cooperaci6n 
y de iniciativasexternas en la agenda de las organi
zaciones, interfiereen la elaboraci6nde las agendas 
propias nacionales y regionales. Se corre el riesgo 
de enclaustrarel trabajo regional en el proyectismo 
de las agencias,pues estas trabajancon criterios de 
programas de cooperaci6n que a veces no se co
rresponden con la organizaci6n de los procesos 
socialesen los que se articulan las organizaciones. 
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9.	 Todavia no es facil distinguir entre una agenda re
gional de cada red y las agendas nacionales simila
res. Igual sucede por ejemplo entre una agenda 
regional de los grupos populares de la sociedad civil 
y las agendas de cada sector, inclusive son contra
dictorias dentro de un mismo sector. Eso puede 
dificultar la distinci6n entre temas que deben ser 
lIevados a instancias regionales, y los que deben ser 
defendidos en los espacios nacionales concretos. A 
veces 10 regional, puede actuar como un disolvente 
de responsabilidades nacionales frente a problemas 
espectficos, 

10. No parece visualizarse algun sector capaz de cohe
sionar 0 de servir como facilitador de procesos de 
mayor interacci6n y convergencia. Todavlahay cier
ta desconfianza, afanes de liderazgo, disputas por 
cuotas de poder y un cierto encierro en 10particular 
que impide la gestaci6n de intereses comunes. 
Frente a la regionalizaci6n, los sectores populares de 
la sociedad civil centroamericana no logran confor
Marse como actor. Inclusive la categoria de sociedad 
civil parece haber cedido a un olvido de 10popular 
y de 10 estrategico, y tambien disuelve las dife
rencias dando legitimidad a una practica de demo
cracia sin participaci6n. Pensar en la sociedad civil 
como una sola particularidad y no como multiples 
particularidades, lIeva a negarle a los centroameri
canos su heterogeneidad concreta y la variedad de 
sus identidades, voces y representaciones. En los 
altos circulos del SICA se dice que "el problema de 
la sociedad civil es la falta de representatividad y su 
dispersi6n". Eso demuestra que desde ese nivel su
praestatal y tambien desde los gobiernos nacionales 
se quiere reducir a la sociedad civil a algo homoge
neo, manejable y manipulable. 

II.	 Otro aspecto es el desarrollo de estructuras centrales 
en dimensiones que sobrepasan en mucho las capa
cidades nacionales de sus componentes y que no 
corresponden a niveles de involucramiento de esos 
en el trabajo regional. Tambien hay diferencias entre 
cada instancia regional y tambien las valoraciones 
que esa situaci6n genera difiere entre quienes estan 
en instancias regionales y quienes estan en las bases. 
Es importante reconocer en todo caso, que la crea
ci6n de instancias regionales frente a referentes lo
cales mas debiles ha sido resultado 16gico de las 
condiciones de desarrollo de cada organizaci6n, 
pues en algunos momentos la existencia de estruc

turas regionales fuertes era una condici6n para la 
legitimidad y supervivencia de organismos naciona
les que hacian su trabajo en condiciones diftciles. EI 
problema, pasados esos momentos es que las ins
tancias regionales no solo no promueven el fortale
cimiento de sus instancias nacionales y locales, sino 
que concentran recursos, duplican las tareas y opa
can y a veces obstaculizan el trabajo de los organis
mos particulares. 

Hay que discutir en que tanto ese abultamiento de 
estructuras centrales ha sido ocasionado por excesos 
de recursos proporcionados por agentes de coopera
ci6n externa, y tambien por aspiraciones particulares 
de sus Iideres. Tambien puede reflejar una ausencia 
de balance entre el peso de las agendas de trabajo 
regionales hacia el exterior de las organizaciones 
que conforman redes y coordinaciones, frente a las 
necesidades propias del desarrollo organizativo in
terno de cada una de elias. 

12. Esa macrocefalia es al parecer tambien una de las 
limitaciones para alcanzar incidencia politica. Hay 
una separaci6n de la cabeza del resto del organismo. 
En algunas ocasiones se nota un bajo involucramien 
to de los participantes locales y nacionales en los 
procesos regionales. Eso tambien difiere entre las 
diversas redes y coordinaciones, y tambien entre los 
paises de la regi6n. 

Tambien hay dificultades para articular la dimensi6n 
regional, su agenda y acciones, con las problemati
cas locales y sectoriales de cada organizaci6n a nivel 
nacional. AI parecer se ha alcanzado cierta inciden
cia en la interlocuci6n politica, pero no en la econo 
mica y la social. En algunos temas econ6micos 
parece que no se ha logrado avanzar en la propuesta 
y ejecuci6n de contrapesos a los modelos neolibera
les que dominan la politica nacional y el proyecto de 
integraci6n econ6mica. Pareciera necesario fortale
cer esos ambitos, desde terrenos concretos a nivel 
local y nacional articulados a propuestas regionales. 

13. A la cooperaci6n internacional dirigida al fortaleci
miento de las acciones populares en el ambito regio
nal, Ie ha faltado mayor coordinaci6n y adecuaci6n 
a las verdaderas capacidades de tales acciones. Ese 
apoyo ha sido importante e indispensable para desa
rrollar encuentros y fortalecer la capacidad de con
certaci6n regional. En algunos casos ha sido el 
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motivo original para la creaci6n de ciertas redes, ha 
motivado la participaci6n por la impresi6n de tener 
acceso a financiamientos por esa via, y ha sustituido 
el compromiso de los miembros con la sostenibili
dad de algunas actividades. Parece existir intercam
bio de informaci6n entre las agencias, pero eso no se 
traduce en adecuada coordinaci6n. Los grupos si
guen las tendencias de las agencias y ese es un factor 
extemo que interviene y dificulta la elaboraci6n de 
agendas locales. Tambien parece haber cierta desar
ticulaci6n entre la cooperaci6n hacia program as na
cionales y hacia los regionales, pues hay agencias 
que apoyan la instancia regional y proyectos a nivel 
local, pero en medio no hay programas de apoyo 
intermedio. Tampoco las agencias han dado priori
dad a redes de trabajo a niveles mas especfficos pero 
que trascienden espacios nacionales, mediante siste
mas de intercambio de base mas fluidos. 

14. En fin, el desarrollo	 entice de las organizaciones 
regionales aqul analizadas manifiesta como senales 
mas claras: el predominio del activismo y la visi6n 
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cortoplacista; estructuras ejecutivas sujetas a contro
les debiles por parte de instancias superiores cole
giadas; falta de apropiaci6n por parte de los 
miembros de los espacios constituidos; poca efecti
vidad de la comunicaci6n al interior de las redes; 
agenda comun incompleta y difusa; centralizaci6n 
de actividades, recursos y representaci6n; y poca 
participaci6n y divisi6n del trabajo. Sin embargo, las 
redes mismas han iniciado procesos encaminados a 
darle salida a esa situaci6n con una combinaci6n de 
estrategias que contemplan: la construcci6n de nue
vas formas de liderazgo mas colectivo; el aprove
chamiento de capacidades locales; establecimiento 
de 6rganos ejecutivos mas profesionalizados; esta
blecimiento de agendas comunes; fomento de la 
capacitaci6n y socializaci6n de experiencias mas 
participativas; mejor divisi6n del trabajo con priori
zaci6n de las capacidades locales; y finalmente, la 
busqueda de mayor autonomia y de espacios de 
interacci6n y discusi6n entre las redes. 
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VII
 
RECOMENDACIONES
 

I.	 Responder a las tendencias que las fuerzas econ6mi
cas predominantes inyectan en los procesos de re
gionalizaci6n centroamericana y en las sociedades 
nacionales, con la defensa, apoyo y fortalecimiento 
de los espacios de encuentro y dinamicas de trabajo 
entre redes y coordinaciones regionales de la socie
dad civil que abogan por el desarrollo socioproduc
tivo, la participaci6n democratica, los derechos 
humanos, la defensa del medio ambiente, de las 
culturas locales y regionales, de la igualdad de ge
nero, de las identidades etnicas, como componentes 
esenciales de las relaciones entre los estados y sus 
pueblos y de la construccion emergente de la regi6n 
centroamericana. 

2.	 Un paso importante de la construccion regional es la 
integraci6n popular y la concertaci6n civil. Por 10 
primero se entiende la defensa de los espacios de 
encuentro, la ampliaci6n de la discusi6n y construe
cion de confianza mutua entre Iideres y dirigentes de 
organizaciones populares de la regi6n, y para la 
elaboracion de agendas y plataformas comunes. Por 
10 segundo, la necesidad de mantener canales de 
comunicaci6n y espacios para la discusi6n con otros 
sectores no populares, con quienes se tienen posi
ciones adversas, tales como empresariado, partidos 
politicos, organizaciones cfvicas, medios de cornu
nicacion, etc., sobre aspectos de interes comun para 
el conjunto de la sociedad civil, pero tambien dialo
gos francos y transparentes sobre las diferencias; 
todo ello como medio para construir y fortalecer la 
tolerancia y capacidad de negociaci6n entre sectores 
y fuerzas sociales. Para un mejor aprovechamiento 
de espacios de dialogo y negociaci6n con dichos 
sectores, es importante desarrollar la capacidad de 
iniciativa, la acci6n propositiva y el nivel de cono 
cimiento sobre los aspectos operativos de los ternas 
que se discute. 

3.	 Potenciar la capacidad de incidencia real de las 
RCRSCC, mediante una mayor y mejor disposici6n de 
informaci6n, analisis y conocimiento en general de 
los aspectos tecnicos y politicos, tanto de los temas 
sobre los cuales se discute y negocia, asl como de las 
modalidades de funcionamiento y de los procesos de 
decisi6n de las instancias con las cuales se relaciona. 
Esas capacidades pueden ser potenciadas mediante 
el desarrollo de acciones especlficas de discusion, 
estudios especializados, capacitaci6n y entrena
miento, etc. Es importante aprovechar la coopera
ci6n extema tanto para el aprovisionamiento de 
recursos materiales, como el aprovechamiento de 
conocimientos y destrezas de cooperantes; sin em
bargo es importante fortalecer la creaci6n de capa
cidades propias entre los miembros de las 
organizaciones y apoyarse, de manera comple
mentaria, en recursos que puedan ser obtenidos en 
la regi6n y entre las organizaciones mismas, hacien
do parte de un proceso de complementariedad con 
organizaciones regionales que puedan aportar recur
sos y conocimientos especializados, como universi
dades, institutos de Investigaclon.oxos. centros de 
educaci6n popular, de comunicaci6n, de promoci6n 
social, derechos humanos, de genero, etc. 

4.	 Tambien el trabajo de incidencia debe ser mejorado 
con un esfuerzo de sistematizacion de las experien
cias de acci6n regional y de los conocimientos ad
quiridos, por parte de miembros de redes y 
coordinaciones regionales, y de otros actores emer
gentes en el proceso de reciente construcci6n regio
nal. Tales sistematizaciones deberfan apoyarse en 
varias actividades: a) el analisis de especialistas 
sobre el proceso de integraci6n oficial, que aporten 
conocimiento tecnico sobre las particularidades ins
titucionales y las condiciones reales para la partici
paci6n civil en dicho proceso; b) foros para 
sistematizar experiencias de trabajo sectorial y re
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sultados de los esfuerzos de concertacion dentro de 
la ICIC y de la relacion con otros organismos del 
Consejo Consultivo y otras instancias regionales; c) 
la formacion, mediante programas de capacitacion y 
pasantias, de un equipo tecnico, conformado por 
personas de las mismas organizaciones, que de se
guimiento a los procesos regionales, procese infor
macion y apoye con informes tecnicos las acciones 
de las RCRSCC, ante los organismos de integraci6n, 
los gobiemos, foros de presidentes y foros ministe
riales, asi como en dialogos con entidades empresa
riales y de cooperaci6n externa. 

5.	 Las RCRSCC deben contemplar, dentro de sus a
gendas de trabajo, diversas actividades donde se 
promueva la reflexi6n y discusi6n sobre los proble
mas regionales que impactan a las mayorlas sociales. 
Es necesario comenzar a articular un nuevo pensa
miento centroamericano, un proyecto de regi6n ali
mentado con una reflexi6n no solo teorica, desde los 
institutos academicos, sino tarnbien desde espacios 
de discusi6n de base, en dialogo con academicos, 
dirigentes politicos y otros sujetos sociales. Las re
des deben promover aJ interior de sus estructuras, asl 
como en espacios de discusi6n entre varias de elias, 
foros de analisis sobre temas que se plantean como 
nuevos, relevantes y como puntos de partida para 
sustentar nuevas propuestas: a) integraci6n regional 
y ciudadania social; b) globalizaci6n yeconomlas 
populares; c) globalizaci6n e innovaci6n tecnol6gi
ca en proyectos de base; d) regionalizaci6n y nuevos 
sujetos sociales; e) construccion de nuevas identida
des: medios de comunicaci6n, consumo y nuevos 
sujetos populares. Es necesario responder desde 10 
popular al pensamiento neoliberal de las pollticas 
econ6micas nacionales, y a los sesgos econ6micos 
del proyecto oficial de la integraci6n regional. 

6.	 Valorar las posibiJidades reales de los esfuerzos de 
incidencia dentro de espacios oficiales regionales, 
tales como el Parlamento Centroamericano, Consejo 
Consultivo y Secretaria General del SICA,secretarlas 
permanentes y organismos tecnicos especializados 
de la Integraci6n Centroamericana, Cumbres de Pre
sidentes, gabinetes econ6micos, secretarla de inte
graci6n social, etc". Es necesario identificar mas 
c laramente lapertinencia de mantener 0 no presencia 
y destinar recursos para trabajar ante cada una de 
tales instancias, priorizando entre elias segun el peso 
de las funciones que cada una cumple, la posibilidad 
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de articular alianzas y de viabilizar propuestas de 
trabajo. Es necesario adoptar una posicion mas crl
tica y propositiva en relaci6n con el actual proceso 
de evaluaci6n y reformulaci6n de la institucionali
dad del proceso de integraci6n, a efectos de presio
nar por cambios que favorezcan la participaci6n, la 
consulta y la concertaci6n. Tarnbien es importante 
articular mayores relaciones con los grupos tecnicos, 
y grupos de trabajo de los gobiernos, que es donde 
descansa el peso del proceso de decisiones de la 
cumbre de presidentes. 

7.	 Fortalecer espacios de encuentro con otros actores 
que ofrecen un perfil regional y que han emergido 
en este periodo de rearticulaci6n social, pero que no 
han participado regularmente en los espacios de 
encuentro y concertaci6n regional. Es importante 
activar el contacto con actores que se han constituido 
como tales, 0 han redefinido sus caracteristicas, en 
eI periodo de posconflicto arrnado, tales como los 
migrantes laboraJes; los habitantes de comunidades 
transfronterizas; trabajadores de enclaves binacio
nales, etc. Tambien es importante conocer las parti
cularidades de los conglomerados de "nuevos 
pobres", que en todos los paises son los pobres 
creados por el ajuste estructural y que proceden de 
antiguos sectores medios, como ex empleados esta
tales y obreros calificados en oficios mal remunera
dos. Es importante conocer sus comportamientos y 
formas de acci6n y organizaci6n. 

8.	 Reconocer particularmente el aporte de las mujeres 
en la fase de construccion regional, mediante el 
fortalecimiento de la participaci6n de las mujeres en 
el nivel regional de accion, la incorporaci6n de las 
organizaciones de mujeres en las instancias de con
certaci6n, y la particularizaci6n de la situacion y rol 
de las mujeres en los proyectos, evitando tanto su 
instrumentalizacion, asl como su "victimizaci6n" e 
"invisibilizacion", reconociendo mas bien su rol his
t6rico y social como sujetas productivas, su capac i
dad de acci6n y propuesta dentro de las unidades 
productivas, en las economlas y sistemas sociales 
locales, a nivel nacional y regional y en las expe
riencias de organizaci6n, lucha y resistencia. 

9.	 Reconocer igualmente las particularidades concre
tas de las comunidades de poblaci6n centroamerica
na, diferenciadas a partir de caracterlsticas etnicas, 
lingUlsticas, por su distribuci6n en espacios geogra
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ficos (altiplano, Subregion Caribe, Pacifico, areas 
metropolitanas, regiones fronterizas, etc.); pero tam
bien segun su distribuci6n en la estructura de edades, 
poniendo atencion a la problematica de los nines y 
de las ninas, de los adolescentes y las adolescentes 
(se enfatiza su diferencia de genero porque las situa
ciones son diferentes entre varones y mujeres), tam
bien a los problemas de los ancianos y los 
discapacitados. Es necesario romper con los esque
mas asistencialistas y sobre todo de la reducci6n de 
la atenci6n a esos grupos a programas de caridad. 
Nuevamente es necesario desarrollar enfoques en 
los proyectos donde esas particularidades no sean 
"invisibilizadas". Es importante, tener en cuenta el 
potencial del trabajo de las organizaciones con sec
tores j6venes, adolescentes, nines y ninas, En este 
sentido es importante poner atenci6n al papel de la 
escuela en la construcci6n de una identidad regional. 

10.	 Es necesario avanzar mas en la formulaci6n de la 
Carta Social como plataforma de agenda de integra
ci6n de la sociedad civil centroamericana. Es nece

sario articu lar en esa direcci6n el esfuerzo comun de 
redes y coordinaciones, de otras organizaciones re
gionales, de instituciones academicas y de especia
Jistas. Tambien es importante discutir los programas 
oficiales de "combate a la pobreza" que incluso 
predominan en el Tratado de Integraci6n Social 
Centroamericana, que reducen las acciones a "solu
ciones tecnicas" de politica social, de atenci6n sec
torializada y focal. Se debe buscar un enfoque mas 
integral de la problematica de la pobreza, enfatizan
do la necesidad de enfrentar sus causas estructurales. 

II.	 En el trabajo regional de las RCRSCC parece necesa
rio buscar un equilibrio entre las acciones, tipo bus
queda de incidencia hacia las entidades regionales, 
con otras acciones para animar el involucramiento 
de sus miembros y la democratizaci6n del trabajo, la 
capacitaci6n, intercambios horizontales de expe
riencias, la informaci6n y la reflexi6n de base, sobre 
los problemas regionales no s610 que ataflen a cada 
sector, sino a las mayorias en general. 

12. Deben ensayarse formas	 para incorporar el com
ponente regional en las reflexiones, asambleas y 
programas de organizaciones e instancias naciona
les, y locales, de las RCRSCC. Esta recomendaci6n 
parece resultar pertinente, tomando en cuenta que se 
vive un proceso de regionalizaci6n de problematicas 

que anteriormente estuvieron concentradas dentro 
de limites territoriales nacionales 0 locales y que 
afectan a conglomerados cada vez mas amplios. Esa 
percepci6n legitima la dimensi6n de trabajo a nivel 
de redes; sin embargo, parece resultar cierto que la 
Iimitaci6n de cuestiones regionales solo al ambito de 
las redes con involucramientos muy Iimitados de 
instancias nacionales y locales, debilita las posibili
dades de soluci6n regional a problemas que se inser
tan en realidades locales. Igualmente, la busqueda 
de s610 respuestas locales a problemas que tienen 
dimensiones regionales no aporta soluciones en los 
diversos ambitos que corresponde. Es necesario de
sarrollar perspectivas de trabajo que permitan ideo
tificar la interacci6n entre 10regional y 10global, asi 
como entre 10 local y 10regional. 

13. La busqueda de incidencia regional debe estar apo 
yada no solo en el mejoramiento de la capacidad 
politica, tecnica y operativa para elaborar propues
tas; sino tambien en el reforzamiento de la capacidad 
para emprender programas orientados a resolver 

necesidades concretas de sectores sociales. Pensa
mos por ejemplo, en los problemas de comercializa
ci6n y mercado regional de granos basicos y 
productos agropecuarios; producci6n de pequefla y 
mediana industria; necesidades de abastecimiento y 
seguridad alimentaria. Tambien son importantes 
otras areas de acci6n, no ligadas a 10productivo 0 a 
condiciones econ6micas de vida; sino en areas que 
tienen que ver con la protecci6n de derechos, el 
fortalecimiento de la capacidad de acci6n mas auto. 
noma de nuevos actores y sujetos sociales. 

14. La introducci6n del	 tema de la democratizaci6n 
interna puede contribuir a la creaci6n de un clima 
mas favorable para la participaci6n y el fortaleci
miento de las instancias, tanto de la base como de 
coordinaci6n y concertaci6n regional. Una forma 
entre otras de fortalecer mas la democratizaci6n 
interna, pod ria ejercitarse por la via de intercambios 
entre redes y organizaciones; para eso habria que 
provocar cierto nivel de confianza para compartir 
sobre temas "intimos" de las organizaciones frente a 
10 que normalmente se tiene cierta aprehensi6n. Es 
importante socializar entre redes y organizaciones 
no s610 los resultados "exitosos" del trabajo, sino 
tambien aquellas experiencias que hayan resultado 
"menos satisfactorias", pero que suministran ciertos 
aprendizajes. Desarrollar una especie de "pedagogia 
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del fracaso", retlexi6n sobre el manejo constructivo 
de contlictos intemos, etc. 

15. El problema de la coherencia organizativa, la estruc
turaci6n de cierto grado de institucional izaci6n, es 

decir el ordenamiento de la vida intema de muchas 
de esas instancias regionales, parece demandar ma
yor atenci6n sobre todo en organizaciones que han 
atravesado por momentos de crisis, reacomodo y que 
ahora estan en procesos de revitalizaci6n. Los resul
tados de tales esfuerzos pueden resultar mas durade
ros y s6lidos si se desarrollan lazos de colaboraci6n, 
discusiones, y apoyos mutuos para buscar 0 casi 
"inventar" soluciones a problemas comunes. Podrfa 
estimularse actividades para el intercambio de per
sonal, por medio de pasantias entre organizaciones 
de diferente naturaleza, asi como otras modalidades 
de intercambio entre miembros y personal para ex
plorar mecanismos que propicien una mayor inte
graci6n entre organizaciones. Esos acercamientos 
propician un clima organizacional mas favorable 
para la concertaci6n sobre aspectos que pueden re
sultar mas contlictivos y afectados por desavenen
cias mayores, e intereses contrapuestos. 

16. Depurar las agendas puede permitir establecer dis
tinciones entre los ternas que atai'len a sectores por 
separado, y los ternas que articulan a agendas espe
cificas y distintas. Sin embargo, resulta claro que la 
elaboraci6n de agendas desde las cupulas, con una 
articuJaci6n debil con las agendas especificas, Ileva 
a la construcci6n de agendas que no son ni siquiera 
la suma de agendas especfficas. Es necesario evitar 
la construccion de agendas desde afuera, avanzar en 
Ja elaboraci6n de agendas propias asegurando el 
proceso de apropiaci6n desde la elaboraci6n misma 
de la agenda. La depuraci6n de las agendas tambien 
es funcional para distinguir que temas tiene sentido 
plantear en instancias regionales, y que otros deben 
ser defendidos en los marcos nacionales. Se debe 
evitar el riesgo de que la "regionalizaci6n" de las 
problematicas conduzca a la "evaporaci6n" de las 
responsabilidades nacionales. 

17. Eludir la imposici6n de dinamicas, agendas, moda
lidades de trabajo importadas con los proyectos de 
cooperaci6n, es una medida necesaria para tratar de 
asegurar procesos mas genuinos de acci6n regional, 
de constituci6n de espacios propios y no inducidos, 
y por ende para cuidar la regionalidad de los proce
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sos de concertaci6n y de relaci6n entre redes y 
organizaciones. EI acompai'lamiento de agencias, 
donantes y cooperantes, hist6ricamente ha sido im
portante y va a seguir siendo necesario; sin embargo 
debe evitarse que este sustituya los esfuerzos pro
pios 0 que interfiera en las dinamicas entre los 
actores. Es necesario que las RCRSCC c1arifiquen 
primero emil es el lugar de la cooperaci6n en sus 
procesos de construccion regional, no solo con el 
suministro de recursos sino tambien con el acompa
i'lamiento solidario en acciones de incidencia extra
rregional. Las organizaciones centroamericanas 
deben comenzar a asumir un rol mas activo, para 
evitar que las polfticas de cooperaci6n disenadas 
desde afuera y a partir de criterios institucionales, 
propios de los cooperantes, interfieran sobre las 
dinamicas locales. 

18. Se deben propiciar dialogos mas multilateralizados 
entre organizaciones regionales y agencias de coo
peraci6n, para compartir las visiones acerca de los 
procesos regionales y compartir experiencias sobre 
el involucramiento y la participaci6n de unas y otras, 
a traves de proyectos, de acciones directas, de luchas 
y de experiencias de trabajo en los nuevos escenarios 
que se experimentan a nivel regional. Es necesario 
poner a discusi6n las visiones de trabajo de cada 
parte para tratar de concertar estrategias y avanzar 
hacia nuevas formas de cooperaci6n. 

19. Entre agencias de la cooperaci6n solidaria y las 
RCRSCC se debe avanzar hacia una mayor racionali
zaci6n de las actividades; dar pasos mas alia de las 
simples relaciones entre contrapartes mediadas por 
financiamientos, para potenciar intercambios de ma
yor calidad y beneficio mutuo. Las agencias debe
rfan por ejemplo, hacer esfuerzos por 
sistematizaciones mas acumulativas de sus evalua
ciones, y no simples "estudios de impacto rapido" 
que no permiten generar resultados de mayor calidad 
a partir de los conocimientos ya producidos, ni una 
retroalimentaci6n mas integral con los grupos y las 
redes. 

Deberfan tambien las agencias compartir entre sf 
tales resultados, permitiendo con esa mayor social i
zaci6n acompai'lar Jacooperaci6n con asesorfas mas 
calificadas. 
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20.	 La evaluaci6n de las estrategias de incidencia con
junta entre ONGS de cooperaci6n y RCRSCC, tanto en 
pianos extrarregionales como regionales, debe ir 
dirigida a estructurar nuevos metodos de trabajo, 
pero tambien a una mejor utilizaci6n de los recursos, 
especialmente de orden tecnico que se han creado 
dentro de las organizaciones, como de los que se 
dispone por parte de las agencias y otros organismos 
regionales. Es importante hacer una identificaci6n 
de los aciertos, los logros, de las modalidades de 
trabajo, pero tambien de las dificultades, limitacio
nes y fracasos, para desarrollar a partir de esas 
experiencias "modelos de acci6n para la incidencia" 
que sirvan en acciones futuras y tambien a organiza
ciones homologas en otras partes del mundo donde 
tambien trabaja la cooperaci6n. 

21. Es importante encontrar mecanismos para una mejor 
utilizaci6n de los espacios publicos por parte de las 
RCRSCC y de sus organizaciones miembros, con el 
objetivo de mejorar sus capacidades de infonnaci6n, 
aumentar la cobertura de sus difusiones, de su capa
citacion y desarrollar interacciones con publicos 
mas amplios. Se trata de buscar un mayor acceso a 
los medios de comunicaci6n; en especial buscando 
aprovechar el alcance y persuasi6n de la "cultura 
audiovisual" y tambien utilizando medios mas espe
clficos para pub Iicos mas selectivos. Hacer un mejor 
uso de la radio, especialmente de las radios de alcan

ce rural, y desarrollar relaciones con programas 
de "educaci6n a distancia'' buscando una relaci6n 
de doble sentido: a) la capacitaci6n de miembros 
de organizaciones y b) la difusi6n de conoci
mientos producidos en el trabajo de las organizacio
nes mismas. 

22.	 Buscar una mayor socializaci6n de las experiencias, 
de los resultados del trabajo y una mayor difusi6n de 
los puntos de vista, percepciones e intereses, gene
radas en el trabajo de las organizaciones de las 
RCRSCC, forma parte de la (re)construcci6n regional 
desde la base. Para lograr un mayor impacto se 
deben comenzar a explorar nuevas relaciones y for
mas de trabajo en areas tales como: a) la fonnulaci6n 
de polfticas y contenidos en los programas de edu 
caci6n, b) en las polfticas culturales de los gobiemos 
y otras entidades publicas y no gubemamentales; c) 
en los planes nacionales de desarrollo; d) en progra
mas municipales; e) en proyectos especlficos de los 
congresos nacionales. Aparte de incid ir con declara
ciones, documentos y propuestas, es importante tra
tar de crearopini6n publica a partir del conocimiento 
de experiencias. Los medios de comunicaci6n pue
den ser un apoyo, pero es importante desarrollar 
campaf'las y actividades educativas en escuelas pri
marias y secundarias, universidades, comunidades, 
etc., para desarrollar intercambios mas horizontales. 
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ANEXO 1
 

LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS,
 
SIN ORDEN ALFABETICO NI ORDEN JERARQUICO.
 

Jorgen Laurviq, cooperante de informaci6n, Ibis Dina
marca, Ciudad de Guatemala. 

Mario Roberto Silvestre, Oficial de Prograrna, Ibis Dina
marca en Guatemala. 

Ulrik Sparre, Oficial de Polfticas, Ibis Dinamarca, Ciu
dad de Guatemala. 

Thorbjern Waagstein, Representante Regional, Ibis Di
namarca. 

Jorge Canda, Coordinador del Programa de Ibis en El 
Salvador y Honduras, El Salvador. 

Lesbia Morales, Coordinadora del Programa de Ibis en
 
Nicaragua.
 

Lie. Edgar Charnorro Marin, Director General de Estu
dios y Cooperaci6n Intemacional de la Secretaria 
Permanente del Tratado General de la Integracion 
Econ6mica Centroamericana. 

Lie. Gustavo Ruiz, SIECA. 

Carlos Ramiro Martinez, SIECA. 

Miguel Angel Lemus, Coordinador de la Iniciativa Civil
 
para la Integraci6n Centroarnericana (tCIC).
 

Julio L6pez Alvarez, del Prograrna de Formaci6n y Ca

pacitaci6n de CONAMPRO.
 

Consuelo Cabrera, Uni6n Campesina del Sur, organiza

ci6n asociada a CONAMPRo.
 

Carmen Rosa de Le6n, directora de proyectos del Insti

tuto de Ensei'lanza para el Desarrollo Sostenible
 

(tEPADES), del sector de centros de investigacion de 
la Asarnblea de la Sociedad Civil de Guatemala. 

Carmen Lucia Pellecer, Tierra Viva, Red de Mujeres 
Centroamericanas "La Corriente", Ciudad de Guate
mala. 

Lie. Rodolfo Dougherty Liekens, Vicepresidente del Par
lamento Centroamericano. 

Eulogio Villalta, Federaci6n de Cooperativas de la Re
forma Agraria de la Regi6n Paracentral, miembro de 
la Asociaci6n Democratica Campesina (ADC), El 
Salvador. 

Rosario Acosta, Coordinadora de la Comisi6n de Muje
res Carnpesinas (ADC), El Salvador 

Marcos Salazar, Comisi6n de Sostenibilidad y Desarro
llo, FEDEPAZ y Sindicato de Trabajadores Agrope
cuarios Salvadorei'los (ADC), El Salvador. 

Alfonso Goitia, Director Ejecutivo de FUNDE, El Salva
dor. 

Dr. Roberto Herrera Caceres, Secretario Ejecutivo del 
Sistema de Integraci6n Centroamericana (SICA), EI 
Salvador. 

Celina de Monterrosa, Secretaria Ejecutiva de Concerta
ci6n Centroarnericana, EI Salvador. 

Salvador Orellana, CIPHES, EI Salvador. 

Hans Magnusson, D1AKONIA. EI Salvador. 

Elizabeth Caballero, Concertaci6n Nacional de Refugia
dos y Desplazados de EI Salvador, organizaci6n 
asociada a ARMIF. EI Salvador. 
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MarvinSanchez,PRODESA, Sub SecretariaSub Regional 
de laAsociacionLatinoamericana de Organismosde 
Promocion (ALOP). 

HansPeterBuvollen,AyudaPopularNoruega,Guatema
la. 

Marla Teresa Blandon, Colectivo Feminista La Malin
che, Redde MujeresCentroamericanas "LaCorrien
te". 

Ariel Bucardo,FENACOOP, Miembrode ASOCODE y de la 
Confederaci6nde Cooperativasde Centroamerica y 
el Caribe. 

RicardoChavarria, Institutode Promoci6n HumanaOM
PRHU), Nicaragua. 

OrestesPapi, SecretarioEjecutivo,CoordinadoraRegio
nal de Investigaciones Econ6micas y Sociales 
(CRIES), Nicaragua. 

Pavel Iza Contreras, Coordinador Academico, CRIES, 
Nicaragua. 

Sandra Ramos, Coordinadoradel Movimientode Muje
res Trabajadoras y Desplazadas "Maria Elena Cua
dra", Nicaragua. 

Sinforiano Caceres, CoordinadorGeneralASOCODE. 

Adolfo Castrillo, OXFAM UK&1. 

Eduardo Perez, SecretarioEjecutivode la Federaci6n de 
ONGs de Nicaragua, FONG. 

RicardoMcLean,URACCAN, DirectorEjecutivodelIPILC 

Carmen Baltodano, Centro NicaragUense de Derechos 
Humanos (CENIDH). 

Elvira BIas,Ramiro Perezy PedroFelix Obreg6n,Equi
po Coordinador, J6venes Ambientalistas Nicara
guenses, 

Jaime Guillen, Nicambiental, Miembro del Equipo de 
Coordinacion, 

Dante Oberling, SecretarioEjecutivopara Centroameri
ca, Central Latinoamericana de Trabajadores 
(CLAT), Coordinador del Cornite Centroamericano 
de Coordinaci6n Intersectorial (CACI), Costa Rica. 
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Miguel Marin,CoordinadorCOCENTRA 

JorgeVargasRoldan, Confederaci6n de Cooperativasde 
Centroamerica y el Caribe (CCC-eA), ex Coordina
dor del Comite Consultivo delSICA. 

Alvaro de la Ossa, Fundaci6n para la Integraci6n Cello 
troamericana, Costa Rica. 

Rolando Sierra,Oficinade Consultoria Regional (OCR), 
Costa Rica. 

Finn Hansen,PNUD, Costa Rica. 

WilsonCampos, Ex Coordinador General deASOCODE. 

Heman Hermosilla, ASEPROLA, Costa Rica. 

Carlos Quesada,CODEHUCA. 

Jose Manuel Valverde, Espacios Consultores, Costa 
Rica. 

Daniel Camacho, Coordinador General, CODEHUCA, 
Costa Rica. 

Oscar Jara, Mara. ALFORJA. Costa Rica. 

Victor Campos, Director a.i., Centro Humbolt, Nicara
gua. 

Victor Meza, Centro de Documentaci6n de Honduras 
(CEDOH), Honduras. 

Freddy Espinoza, APROCAFEH, Honduras. 

LeonciaSol6rzano,COCOCH, Honduras. 

Milton Danilo Jimenez, Consultorio Juridico Popular, 
Honduras. 

Ma. ConcepcionBetanco,COCOCH. 

Rafael del Cid, Instituto de Investigaci6n Poblacional, 
Honduras. 

SallyO'Neill, Trocaire,Representante Regional.Hondu
ras. 

Leonidas Avila, FOPRIDEH. Coordinador deONGS, Hon
duras. 

Ajax Irias, Ex coordinadordeCOCENTRA. 

Janeth Blanco, COMUNICA, Honduras. 
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ANEX02
 

DOCUMENTACION CONSULTADA
 

Alforja, 1995, Educacion Popular, Democracia y Desa

rrollo: La apuesta estrategica de Alforja. Linea

mientos Estrategicos para el periodo 1996-2000 

1996a, Lineamientos estrategicos para el periodo 

1996-2000. 

_1996b, EI nuevo entorno y la situacion de la region 

(Borrador para discusi6n intema). 

_1996c, Educacion Popular: Concepcion y metodo 
logia, Yojoa, Honduras. 

_1996d, La incidencia y el desarrollo institucional 

que el momento historico exige a Alforja, Memoria 

I, Memoria 2 y Memoria 3. 

1996e, Programas Regionales. Plan de Trabajo 

1996. 

ASOCODE, 1996, Plan Estrategico. Documento de Discu

sion numero 2. Reconversion Productiva y Ataque 

Estructural a la pobreza en la Globalizacion Comi
si6n de planificaci6n de Asocode, Tegucigalpa, 
Honduras. 

Biekart, Kees, 1994, La cooperacion no-gubernamental 

europea hacia Centroamerica: La experiencia de 

los ochenta y las tendencias en los noventa, Progra
rna Salvadorel'io de Investigaci6n sobre Desarrollo 
y Medio Ambiente (PRISMA), San Salvador. 

CEPAL, 1993, Centroamerica: EI camino de los noventa 

Seminario sobre Situaci6n y Perspectivas Econ6mi
cas de Centroamerica, Guatemala, 22 y 23 de febrero 
de 1993, LC/MEXlR.386 (sEM.53/2). 

CODEHUCA, 1996, Lineas Generales de la Polftica de 
CODEHUCA. Trienio 1996-1999. San Jose. 

Concertaci6n Centroamericana, I996,Documento de Re

diseiio de Concertacion Centroamericana, Mana
gua. 

_	 varios anos, Concertando. Publicacion periodica de 

Concertacion Centroamericana, varios numeros, 

varios anos, Accion Concertada, varios numeros. 

De la Ossa, A. (1994), EI Sistema de la Integracion 

Centroamericana: critica de la vision oficial, Frie
drich Ebert Stiftung, San Jose. 

Fundaci6n Arias para la Paz y el Progreso Humano, 
1996, En busca de una legislacion que fortalezca la 

participacion y aceion de la sociedadcivil, Memoria 
del II Taller Regional, 25 al 27 de enero, 1996, San 
Salvador, EI Salvador. 

Gonzalez, Mauricio y Abelardo Morales, 1992, Socie

dad Civil y Reconstruccion en Centroamerice. Una 

vision desde las ONGs sobre los retos de la coope

racion externa hacia Centroamerica. CCOD Publica
ciones, San Jose. 

Hernandez, Juan, 1994, "La altemativa: La integraci6n 
desde abajo", en Envio(145):35-51. 

(CIC, 1996, Segunda Asamblea General de la ICIC. 2/ al 

23 de agosto de /996. Memoria de Acuerdos. Ciu 
dad de Guatemala. 

1997, Plan Trianual. 1997-200a Ciudad de Guate
mala. 
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Ibis Dinamarca, s.f.e., Vision 2000, IbisRumbo al Nuevo 
Siglo. Objetivos y Estrategla. 

Morales, Abelardo, 1994,"lntegraci6n y Apertura: Nue
vos escenarios de cooperaci6n y conflicto en Cen 
troamerica", en Centroamerica Internacional, No. 
11. 

_1995a, From Survival to Development: The Non
Governmental Organizations and socialporticipo 
tion in CentralAmerica, ponenciapresentadaantela 
Conferencia "Sociedad Civil y Desarrollo en Cello 
troamerica", organizadopor ForoCentroamericano, 
Universidad de Aarhus, 26 y 27 de mayo de 1995, 
Dinamarca. 

_1995b, Oficiosde Pazy Posguerra en Centroame
rica, FLACSO Costa Rica, San Jose. 
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_ I995c, "Democracia y ONGs en Centroamerica", en 
Papeles. Cuestiones Internacionales de Paz, Ecolo
gla y Desarrollo, (55):29-36. 

_ (1996), Union Europea - Centroamerica: Cambio 
de Escenarios, FLACSO Costa Rica, San Jose. 

Sanahuja, Jose Antonio (1994), "Relaciones Europa 
Centroamerica l.Continuidad 0 Cambia?",Cuader
no de Ciencias Sociales# 70, FLACSOCosta Rica. 

Serbin,Andres, 1996,Globalizacton; Regionalizacion y 

SociedadCivilen el Gran Caribe, Ponenciapresen
tada at PrimerTaller Regional "Actores Politicose 
Integraci6n en elGranCaribe",Ciudadde Guatema
la, 2-3 de mayo,SEtA, INVEST, CLAIP e IRIPAZ. 

Vye, Vegard, SandraCartfn y Conrado Mauricio, 1995. 
A Time for Change: Programme Review-Ibis Cen
tralAmerican Programme (Ibis/CAM). 
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