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El “Intercambio Mesoamericano de Organizaciones Indígenas y Comunitarias; Impacto y Estrategias Frente al 
COVID -19 y Crisis Subyacentes” se planteó como un espacio de reflexión y socialización de las experiencias 
que las organizaciones han seguido para enfrentar la Pandemia del COVID- 19 y las demás crisis relacionadas.  
Previo al intercambio, se distribuyó el documento base "Pasan los de Coca-Cola; entonces pasamos nosotros 
también”: Historias Orales sobre Pandemia Covid 19 y Resiliencia de Organizaciones Indígenas de Guatemala 
resultado de los conversatorios realizados con las organizaciones participantes.

La hermana Paulina Par, líder indígena Maya K’iche´ del Cantón Junachep, parcialidad de Baquiax, municipio de 
Totonicapán, Guatemala; inició el intercambio invocando al nahual No’j. En el calendario maya No’j es signo de 
fuerza, ley, autoridad, es el día de la sabiduría. “Hemos perdido el respeto a todo; la madre tierra que nos provee 
de vida, está gimiendo. Tomemos conciencia, con esta pandemia, de lo que le hemos provocado a la naturaleza. 
Nosotros nos necesitamos, no dependemos del gobierno, tenemos lo que cuidamos.”

El expositor invitado al Intercambio fue el Dr. Charles R. Hale, tomando en cuenta su experiencia en Nicaragua, 
Honduras y Guatemala, quien argumentó que, pese a que a fines del siglo XX surgieron expectativas, luchas y 
esfuerzos para transformar las condiciones estructurales de opresión y marginación histórica de los pueblos 
indígenas y negros de Centro América, éstas no han cambiado y más bien se han agudizado. Constató un nuevo 
nivel de solidaridad y conciencia anti racista, inédito en décadas anteriores y concluyó con una propuesta 
provocativa para conducir el resto del encuentro: 
 

“La esperanza es que las sociedades enteras avalen y aprendan de estas visiones de la lucha indígena, de 
estas luchas, que forman acervos de experiencias, de ideas y horizontes de alternativas que pueden guiar a 
todos, implica usar herramientas existentes, pero rechazar rotundamente la tentación de regresar a lo 
normal, que no fue nada deseable. (Además hay que) aprovechar las tecnologías de la información, y otras 
que forman parte de la sociedad dominante pero que podemos aprovechar, apropiar y revertir, cada vez 
para (formular) horizontes alternativos y radicalmente otros”.

Este intercambio se realizó en el marco del proyecto RECONOCIENDO NUESTRAS PRÁCTICAS Y 
CONOCIMIENTOS DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS, INTERESES Y FORMAS DE APRENDIZAJE 
implementado por el equipo consultor de CCARC con apoyo del Programa Build,de la Fundación Ford, fue 
facilitado por Silvel Elias.

El intercambio se realizó virtualmente los días los días 7 y 8 de Abril de 2021.
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Perspectivas desde los márgenes racializados; 
luchas territoriales y Antirracistas de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes en Mesoamérica 

Extractos de la exposición 
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¨Muchas gracias a las organizaciones indígenas de Mesoamérica participantes en este intercambio; gracias 
al Programa Build y CCARC por esta invitación; a los amigos, compañeros y colegas de larga data. Gracias 
especial a Silvel Elias por facilitar el proceso y a Paulina Par por sus palabras inspiradoras.¨

¨Creo firmemente que el pensamiento y protagonismo indígenas, dan pautas no sólo para sus propias luchas y 
liberación, sino para las sociedades enteras en las que están insertos y ese sí, es un cambio grande, no tanto en 
el contenido de esas visiones; (sino porque considero) que hay continuidad, un mayor reconocimiento de ese 
aprendizaje y aporte de las luchas, como bien dijo Paulina para (enfrentar los) problemas profundos, cada vez 
más urgentes, que toda sociedad enfrenta. ¨

De acuerdo con el documento base: “Pasan los de Coca-Cola; entonces pasamos nosotros también”, el Dr. Hale 
propuso un marco analítico, que denominó: “Amenazas y Grietas”, dividido en cuatro temas: Pandemia, 
Cooperación Internacional, Pacto de Corruptos y Horizontes de Lucha.

“La pandemia del COVID- 19 ha sido utilizada por el gobierno y los grupos en el poder en Guatemala, para 
acentuar la naturaleza excluyente, racista y represiva del Estado Guatemalteco. Se ha dado un abuso de la figura 
legal de los “estados de sitio” para reprimir la movilización popular sobre todo en comunidades y territorios 
indígenas”.

“Sin embargo, hay una creciente resiliencia indígena y comunitaria frente a la pandemia del COVID- 19 y las 
políticas del Estado. Las comunidades indígenas ven saqueados sus recursos, por las políticas del Estado y 
gobierno. En respuesta, a la crisis y pandemia, se ha reforzado la organización y el trabajo comunitario interno 
mediante acciones de protección local, aislamiento de las comunidades, rescatando la salud tradicional, 
seguridad alimentaria, economía y mercados comunitarios, revalidación del trueque”.

“Noté… una gran esperanza por el cambio de administración en los Estados Unidos; obviamente lo comparto 
hasta cierto punto... No obstante con excepción de un grupo minoritario de la izquierda del partido demócrata, 
hay poca visión para profundizar sobre cuáles son las acciones necesarias para enfrentar la crisis de las 
sociedades centroamericanas.  Veo que ofrecen más humanismo; más acciones humanísticas. (Sin embargo) hay 
poca capacidad y voluntad política de cambiar políticas en la región de la manera profunda que se requiere. Un 
problema grave es que, a los ojos de la cooperación, con algunas excepciones como la de Fundación Ford, hay 
un descenso notable en priorizar Centroamérica.”

Dr Charles R. Hale
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“La autonomía y la sustentabilidad de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes es más 
fundamental que nunca. No va a venir ayuda de la cooperación que pueda ofrecer soluciones; puede haber 
aperturas tácticas, pero yo no tendría mucha esperanza en la cooperación, aunque exista una nueva 
administración en Washington.”

“Se desmorona el régimen de derechos. Significativamente, ya no hay derechos multiculturales. Ni siquiera 
a nivel del discurso se mantiene el tema… Existe un nuevo marco que va más allá de ese marco de derechos 
de la identidad y más bien plantea luchas diferentes, pero también compartidas que, puede significar una 
cierta convergencia de visiones políticas, afirma identidad y va más allá. Un elemento clave, es que ya no 
vale ser no racista, tienen que ser posturas antirracistas, con compromisos y acciones que serían la base de 
esa posible convergencia (y alianzas). Antirracismo activo e inter seccional, como bien dice el documento, 
que tome en cuenta la desigualdad de género, la sexualidad y otros ejes de desigualdad.”

"Encuentros como este, promueven y empoderan nuevos liderazgos. No solo a liderazgos jóvenes sino 
liderazgos con nuevos pensamientos que superan al pensamiento existente, que plantean nuevas salidas, 
nuevas ideas provocativas, ideas que repiensen nuestros proyectos colectivos de manera radicalmente 
abierta, imaginando futuros diferentes."
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marcedonio Cortave y 
teresita chinchilla, 
Asociación de comunidades 
Forestales de petén

La emergencia sanitaria agravó la profunda crisis en seguridad alimentaria en El Petén. 
Las medidas de confinamiento pusieron en riesgo los planes de la organización, pero no 
se paralizó el plan de trabajo de los productos maderables, tampoco se detuvo el 
proceso de prevención y control de incendios forestales, ni se detuvieron los procesos 
organizativos en las comunidades.

El trabajo de denuncia de ACOFOP a nivel nacional e internacional, obligó al gobierno guatemalteco, a 
publicar un comunicado donde respaldó el modelo de las concesiones forestales. También se logró impedir 
durante un año el permiso de trabajo al arqueólogo y mayista norteamericano Richard D. Hansen, de la 
Universidad de Utah, EE. UU., quien, en el marco de la crisis, intentó nuevamente gestionar la aprobación de 
su proyecto de arqueología turística en la región de El Mirador.

En cuanto a sostenibilidad, se destacó el apoyo internacional inmediato para garantizar paquetes de víveres 
y medicinas durante el período más fuerte de la Pandemia. ACOFOP consiguió 250 mil dólares para 
atención a socios y familias comunitaria, los que se invirtieron en equipos sanitarios y alimentos. La 
organización no detuvo la gestión de recursos y mantuvieron transparencia y rendición de cuentas.
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Yovani Alvarado, Director Ejecutivo de Asociación de 
Forestería Comunitaria de Guatemala Utz’ Che’
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En el marco de la pandemia la lucha ha tenido varios frentes por que se agravaron las 
hostilidades desde el Estado y grupos de poder: 

Desde la organización se implementaron varias campañas de comunicación, en los idiomas mayas Achi, 
Q’eqchi, K'iche', Poqomam y Q’anjob’al. 

Se hizo monitoreo de leyes y modificaciones de reglamentos. Se identificó que en el contexto del 
COVID 19, había sido modificado el reglamento de incentivos forestales del programa de gobierno 
PROBOSQUE y se afectaban derechos de las comunidades. Para ello se realizó un proceso de diálogo a 
nivel de las organizaciones de base, identificando esos elementos. Luego se articuló con otras 
organizaciones hermanas para entrar en un proceso de diálogo con el INAB y retomar los derechos que 
corresponden a las comunidades.

Respecto a la Ley de Alimentación Escolar se identificó oportunidades para que desde las 
organizaciones de base se pudiera proveer alimentos. De esa forma se logró asegurar alimentos sanos 
en las escuelas y reactivar la economía local a través del mercado creado a través de ese programa.

En la defensa por el derecho al agua, se introdujo a proceso de revisión en el Congreso la iniciativa de 
Ley 5161 “Ley de Aguas”, misma que apunta a favorecer la industria extractiva, monocultivos, intereses 
corporativos; entonces se inició un proceso de formación y de diálogo con las organizaciones.

Se ha apoyado la educación virtual de jóvenes para formarles como capacitadores.

Se ha fortalecido el trabajo con huertos familiares, emprendimientos agropecuarios y establecimiento 
de bancos de granos.

En términos generales, hay esfuerzos para impulsar la agroecología, protección y regeneración de los 
bosques.
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La crisis y la pandemia han sido enfrentadas desde las carencias, con ausencia de 
políticas públicas y principalmente, con un racismo muy fuerte contra las comunidades. 
Como respuesta a ese racismo y a la pandemia, eso llevó a revalorar la identidad, la 
condición de pueblo y a buscar en esta fuerza identitaria de los pueblos y comunidades 
indígenas, sus propios mecanismos para subsistir.

El aparato de Estado como servidor de la sociedad, está ausente de las comunidades, pero sus políticas de 
restricción de derechos sí están presentes, así como declaratorias de excepción y de calamidad, que 
limitaron a las comunidades en su búsqueda de proveerse de alimentos. El COVID- 19 fue una oportunidad 
para generar medios de vida y seguridad alimentaria. COMUNDICH se ha enfocado durante un año en la 
productividad, en recuperar sus tierras ancestrales, mantener los espacios territoriales recuperados y 
hacerlos producir; en producir los granos básicos, para la dieta de maíz, frijol y hortalizas, llevar al campo a 
las familias, para brindarles un espacio de esparcimiento, de control de sus territorios, producir, asegurar su 
sustento y sus alimentos. Con el apoyo a la producción de alimentos se busca también mejorar la dieta 
alimenticia de las familias, involucrar a hombres y mujeres en la preparación de alimentos y uso de diversas 
plantas, alimenticias y medicinales. Hay muchos aprendizajes y voluntad de parte de las comunidades para 
apropiarse de su condición de autoridad de comunidades indígenas así como de las capacidades y medios 
con que cuentan y llevarlos a la práctica.

Rodemiro Lantán, Director 
Ejecutivo de la Coordinadora de 
Asociaciones y Comunidades para el 
Desarrollo Integral del Pueblo Ch'orti' 
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La pandemia afectó mucho a las comunidades indígenas, provocó afectación en la salud 
física y mental y limitó continuar con algunas acciones organizativas de la MTC. El 
gobierno impidió que se hicieran investigaciones de tipo registral, pues cerró el Archivo 
General de Centro América (AGCA) y el Registro General de la Propiedad. 

No hay estrategias serias y consistentes por el actual gobierno para enfrentar la pandemia. Se estigmatizó 
a las comunidades y se les limitó la movilidad, así como la producción indígena y campesina. 

Luis Alejandro Elías, 
Mesa de Tierras Comunales (MTC)
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Para las actividades del litigio estratégico se requieren capacidades y liderazgos, 
fortalecer la gobernanza y apoyar procesos de buen vivir, aumentar la presión política y 
de comunicación. Sin embargo, con la pandemia eso experimentó fuertes limitaciones. 
No obstante, desde la organización y las comunidades se desarrollaron fortalezas: 

Evaluación interna de las estrategias y búsqueda de alternativas para adecuar la forma de trabajo para 
actuar en nuevas condiciones en cada organización integrante de la MTC.

Fortalecimiento de la estructura organizativa a lo interno así como de la interacción comunitaria e 
intercomunitaria.

Obtención de cuatro sentencias favorables de la Corte Constitucional para los pueblos Ixil y Ch’orti’.

Participación y contribución  de jóvenes universitarios y autoridades comunitarias en un mapeo 
participativo del territorio.

Establecimiento de mojones, a través de procesos de mapeo participativo en el territorio indígena en 
la costa sur y poner en evidencia a empresas que están invadiendo  las tierras comunales.

Fortalecimiento de la escuela de gobernanza de la Mesa de Tierras Comunales, para enfrentar 
presiones sobre de las 80 mil Has., restituidas, y vigorizar los sistemas de gobernanza local para hacer 
efectivo el derecho de restitución y gobernanza del territorio.

Reforzamiento de una red o consejo alrededor de la MTC que cuente con personas de organizaciones, 
de la academia y de las comunidades. El objetivo es que el consejo contribuya a las reflexiones, en el 
día a día, en la dinámica de los casos, así como a evaluar y abordar la gobernanza comunitaria con la 
amplitud requerida.

Las acciones de la Red MOCAF se orientaron a la capacitación para miembros de las 
organizaciones, se apoyó a las personas con el uso de plataformas virtuales y diferentes modos 
de comunicarse a la distancia para no perder contacto y para continuar capacitándose en 
diferentes temas. 

Se fortaleció la agricultura para el autoconsumo, talleres sobre huertos familiares, se impulsó la 
participación de las mujeres, visibilización del incremento de la carga de trabajo sobre todo a las mujeres 
que ahora realizan actividades adicionales como enfermeras, maestras, proveedoras de su familia nuclear y 
extensa e incluso a personas que no pueden salir brindando hasta apoyo económico. Fue importante la 
vinculación entre las organizaciones. 8

Guadalupe Leyva, Red Mexicana 
de Organizaciones Campesinas 
Forestales 

M E M O R I A M e s oa m e r i c a n a



9

La comarca Emberá- Wounaan carece de centro de salud, personal médico y abastecimiento 
médico- sanitario. El Congreso General orientó un cerco sanitario, que impidió viajar de la 
comarca a la ciudad y de la ciudad a la comarca. Asimismo, convocó a seis médicos botánicos 
de la comarca, quienes saben de medicinas tradicionales y se conformó un comité de salud en 
41 comunidades, encargado de organizar el cuidado y la atención; se brindó ayuda alimentaria 
y equipos de higiene para las comunidades. Esas intervenciones contribuyeron a prevenir el 
contagio y sanar a los afectados. 

Recomienda que los organismos internacionales apoyen con dotación de medicinas en la comarca, pues 
éstas llegan de forma insuficiente. En las comunidades se continúa fortaleciendo el uso de la medicina 
tradicional.

No ha habido contagios, se hizo un cordón sanitario para cerrar entradas y salidas en caminos, 
carreteras y pasos. Se formaron comités que hacían vigilancia por 24 horas. Para eso, se apoyó 
al personal a cargo del control y vigilancia con mascarillas y chalecos. Al inicio no entraba ni 
salía nadie, pero después se dejó entrar a familias que estaban lejos. Se registraba y se aplicaba 
cuarentena, para evitar contagios. No se permitió ingreso a personas de la ciudad ni de los 
camiones repartidores de alimentos. Carros y personas eran fumigados. 

Se coordinó el apoyo de alimentos con entidades internacionales. Han redescubierto y utilizado la 
agricultura comunitaria para enfrentar la crisis. En Yoro, Atlántida, Olancho, Comayagua y Santa Bárbara 
recibieron alimentos, mediante un proyecto orientado a apoyar a personas en confinamiento. Sin embargo, 
la gente ya se ha cansado, están en contra del confinamiento y ya quitaron los controles de entrada y salida.

Cerna aPochito, Comarca Emberá- Wounaan 

Amalia Hernández, 
Federación de Productores 
Agroforestales de Honduras (FEPROAH)

Hubo restricción de movilización marítima y aérea, se detuvo la actividad turística, que 
constituye el 80% de los ingresos de la comarca, entraron cazadores furtivos y madereros. El 
Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Fronteras (policía), eran quienes apresaban o 
multaban. En algunos casos hubo conflicto de gobernanza porque la población no estaba de 
acuerdo con las restricciones. 

Se creó un corredor humanitario entre Guna Yala y Ciudad de Panamá; las comunidades crearon sus comités. 
Hubo mucha solidaridad con alimentos entre comunidades. Se hicieron congresos de Guna Yala cada mes 
para dar seguimiento a la pandemia y crisis.

Heraclio Herrera, Comarca Guna Yala 
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El COVID-19, previamente, así como los huracanes Eta y Iota afectaron especialmente a las comunidades 
indígenas del Caribe nicaragüense. Existe muy poca información sobre medidas de prevención. Organizaciones 
de base y ONG tuvieron una estrategia de información en las lenguas maternas, para informar sobre la 
pandemia mediante campañas radiales. En consecuencia, se implementaron medidas de auto cuarentena, 
distanciamiento físico y se promovió el uso de medicina botánica para enfrentar la pandemia; algunos 
doctores aceptaron que esta se usara. Se desconoce el impacto real provocado por la pandemia en los pueblos 
indígenas. El Estado no promueve la prevención, sino las actividades masivas.

Hay crisis alimentaria en muchas comunidades porque los comunitarios no pueden acceder a sus propias parcelas 
por la presencia de colonos invasores en tierras indígenas. Frente a la crisis alimentaria, las comunidades han 
recurrido al tradicional Pana-Pana (colaboración recíproca) para sembrar y recoger sus cultivos.

En la Fundación ¨Egdolina Thomas¨, documentaron 23 violaciones de derechos colectivos, entre ellos, la muerte de 
líderes Misquitos. La organización hace informes y da a conocer a la CIDH la situación de los pueblos indígenas, por 
ocupación de tierras, crisis sanitaria, por desastres naturales y ausencia de acción del Estado. El Estado sólo se queda 
en discursos, que no se traducen en acciones concretas en la práctica. Se cuenta con leyes, gobiernos de territorios 
titulados, pero cada día se sufre el despojo por las políticas del Estado.

La pandemia evidenció que las políticas de prevención eran para sólo para las ciudades. La AMPB inició 
diálogos con las organizaciones. Hubo solidaridad en las comunidades para disponer de alimentos. Ayudó 
mucho también el uso de la medicina tradicional y las farmacias vivientes en las comunidades. Durante la 
afección de la pandemia y su dinámica, las gestoras principales fueron las mujeres, quienes han estado en la 
salud, educación y alimentación; así como en la atención a otras prioridades como el abastecimiento de agua. 

Otro aspecto a cargo de las mujeres fue la comunicación en radios comunitarias en las lenguas maternas. La 
comunicación virtual fue intensa. Hubo reestructuración organizativa, y se buscó fortalecer a las comunidades más 
vulnerables. Con los donantes, se gestionó que los fondos pudieran re orientarse para responder a las necesidades 
que surgieron por la pandemia. Se fortaleció el uso de la medicina tradicional. 

Señaló dos retos a enfrentar: Primero, esperar la reactivación económica, el cuidado de los bienes naturales 
y el territorio de los pueblos y sus derechos. Segundo, la incertidumbre sobre el apoyo sostenible 
de la cooperación internacional; sería catastrófico si este no se canaliza hasta las comunidades. 
La vía correcta para canalaizar la cooperación internacional es a través de la gestión 
positiva de las comunidades y de las mujeres. 

José Coleman, Fundación 
¨Egdolina Thomas¨ / YATAMA

Isabel Pasos, Alianza Mesoamericana 
de Pueblos y Bosques (AMPB)
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Prisma publicó un informe sobre el impacto COVID- 19 en las comunidades indígenas de la región. El 
abandono del Estado se evidenció aún más con la poca coordinación y atención específica a los pueblos 
indígenas en su idioma materno, la restricción de movilidad, el cierre de fronteras internas e 
internacionales (lo que cierra también el turismo), la continuación de las amenazas, los asesinatos de 
líderes, las violaciones de los derechos territoriales y la división de las bases. Sin embargo, las 
comunidades respondieron fortaleciendo su organización. Esa  organización y resiliencia fueron 
esenciales para atender la crisis, asegurar la alimentación, utilizar los recursos de la medicina 
tradicional, producir alimentos, redescubrir los sistemas de solidaridad y trueque, con una visión desde 
los territorios en base a derechos y aspiraciones vinculados con la cosmovisión y el respeto por la vida 
y la tierra. Entre los retos se destacan los siguientes:

El Estado no desempeña su rol de proteger los derechos de la sociedad, 

Se ha profundizado la vulnerabilidad de los territorios indígenas, con pobreza, exclusión, e incursión de 
foráneos. 

En cuanto a la reactivación económica, el reto es construir resiliencia, o se va a profundizar la crisis 
debido al extractivismo.

Es necesario articular respuestas rápidas con respuestas de más largo plazo en el marco de los derechos 
y cambios estructurales.

Deben establecerse alianzas desde la sociedad para enfrentar el pacto de corruptos. 

Igualmente, es necesario establecer alianzas entre comunidades locales, indígenas y otros actores para 
presentar un horizonte diferente, replantear un pacto de convivencia, cómo aportan los diferentes 
sectores en torno a horizontes más esperanzadores.

Manuel Martí, Fundación PRISMA
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REFLEXIONANDO

Que los donantes vean que su cooperación y apoyo llega donde realmente se necesita y se hace el trabajo. 
Igualmente es necesario que analicen a quiénes ayudar, pues hay ONG que ayudan a grupos que no lo 
necesitan y no se sabe para qué utilizan esa ayuda.  Que los comunitarios tengamos fe en las plantas que 
tenemos en nuestras casas y bosques pues han ayudado a muchas personas, sin ellas sería mucha más la 
mortandad (Paulina Par). 

Pedimos más precisión y presencia, pues no tenemos ayuda del gobierno sino de asociaciones (Amalia 
Hernández).

Pedimos a las organizaciones nacionales e internacionales nos envíen vacunas gratis. Hagamos  un bloque 
como países  para lograr que la vacuna nos llegue (Nelly Suyapa Figueroa).

Estamos mezclando la medicina ancestral con la occidental (José Coleman).

Necesitamos organizarnos desde nuestras comunidades para hacer frente a varios retos. No es lo mismo lo 
que el gobierno piensa a lo que se vive. Las experiencias ancestrales muchas veces han ayudado a salir de 
estos problemas. (Guadalupe Leyva).

Estamos hablando de la pandemia en tiempo pasado. Sin embargo, la pandemia sigue (Edwin Matamoros).

Las comunidades tomaron sus propias medidas de autoprotección. Para ellos,  sus mecanismos de 
gobernanza y fortalezas como comunidad, en comunicación y coordinación.fueron muy importantes (Yovani 
Alvarado). 

Hay hilos comunes como pueblos que demuestran su capacidad de resiliencia (Rodemiro Lantán).

SOBRE LA PANDEMIA

Gestionar e incidir para que existan mecanismos claros para que los grandes fondos, entregados actualmente 
a los gobiernos, se canalicen directamente a los pueblos indígenas, por ejemplo: los recursos del FIDA. Es 
necesario, fortalecer las alianzas, atender los vacíos y fortalecer los sistemas propios para que esos procesos 
puedan constituirse en herramientas en la lucha por los territorios junto a los instrumentos internacionales 
emitidos a favor de los pueblos indígenas (Rodemiro Lantán).

El tema de los donantes/cooperantes, debe abordarse en un diálogo desde nosotros mismos. De lo contrario, 
¿Cómo coincidir para elevar nuestras voces, para que puedan hacer un cambio a sus políticas de trabajo? La 
fundación Ford tiene mucha apertura. Me refiero a donantes nuevos o desconocidos que están en otras 
regiones. A muchos (grandes y pequeños) les falta una visión acerca de los montos para atender situaciones 
nuevas como la pandemia y post pandemia (Teresita Chinchilla).

SOBRE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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En política, si alguien se lanza como candidato, no lo toman en cuenta. Se burlan, no reconocen las capacidades 
que tenemos  como indígenas (Paulina Par).

Los gobiernos no pueden ni quieren atender estas crisis, que han servido para abrir más la brecha entre los 
intereses corporativos y los de las comunidades (Yovani Alvarado).

El respeto pleno de nuestros derechos y participación efectiva no lo ha implementado el Estado. Eso hace que, 
hasta hoy, todos los pueblos indígenas del mundo, estemos sufriendo violación a los derechos fundamentales, a 
nuestras tierras, a nuestras formas de vivir y nuestras medicinas tradicionales (José Coleman).

Existe la tendencia de los gobiernos de dividir al pueblo indígena. Una forma es a través de operadores políticos 
y de algunos líderes indígenas que se prestan a ello y han sido partícipes de algunos pactos y en alguna medida 
se presentan como autoridades, pero en la práctica no lo son. Otra forma de dividir, es desde las estructuras del 
gobierno y desde otros actores, como la industria minera, la industria extractiva y los monocultivos, que 
realmente son los verdaderos intereses que representa el Gobierno (Yovani Alvarado).

Vemos un Estado que no ha sido fundado por los pueblos indígenas, convertido en un instrumento esclavista 
que no representa los intereses de las grandes mayorías, porque Guatemala mayoritariamente es indígena. La 
democracia de la que tanto se habla, nos ha arrastrado a replicar las mismas prácticas del sistema (Rodemiro 
Lantán).

El antirracismo que debe salir de organizaciones no indígenas plantea, nuevas formas de cómo entendernos, y 
poder establecer puentes entre organizaciones Indígenas, las comunidades locales y la filantropía así como 
sinergias con otros grupos no necesariamente indígenas. Lo que sucede a los indígenas es de todos. Es necesario 
reflexionar sobre la forma de construir esos puentes (Edwin Matamoros).

Se ven elementos de presión externa que buscan acaparar y crear presión sobre los territorios. Existen fuerzas 
externas provocando ingobernabilidad y violencia. Hay aislamiento de las comunidades, que provocó falta de 
ingresos;también hay sufrimiento por la pérdida de líderes de las comunidades (Teresita Chinchilla).

La primera conclusión es que el Estado está ausente. Los pueblos y comunidades se han esforzado al máximo 
para salir adelante y sobrevivir. La otra conclusión, es la necesidad de reconceptualizar el Estado, su estructura y 
papel en la sociedad. Estamos lejos de tener verdaderos Estados y mucho menos estadistas, eso es algo 
permanente. Existe un desmantelamiento de la materia gris de nuestras sociedades, la generación y debate de 
comunidades académicas y reflexivas se quedaron atrás. Hay un modelo de representación democrática que se 
ha desvirtuado. Esta vía de representación tiene sus límites por la cooptación de grupos de poder real y paralelo 
que tienen el control de los gobiernos. Hay riesgo de volver a gobiernos dictatoriales nuevamente (Silvel Elías).

¿Dónde están las comunidades y pueblos indígenas en los escenarios de tomas de decisión? Venimos hablando 
de élites políticas y económicas, esto merece otra discusión. Sin embargo, debemos tener claro cómo se 
desmoronan algunos liderazgos y cómo se levantan otros, generando autoritarismo (Ileana Gómez).

Otro aspecto en común es la crisis de los Estados; los gobiernos no responden en la protección social de los 
pueblos indígenas. Eso lo vemos en sus políticas y formas de atender las crisis. Pareciera que (los Estados) dan 
regalos, no reconocen nuestros derechos. Hay otros grandes fenómenos como la migración y el narcotráfico que 
trastocan los Estados, los problemas se irán agravando (Rodemiro Lantán).

SOBRE EL PACTO DE CORRUPTOS, DONANTES Y COOPERANTES, RELACION ESTADO - COMUNIDAD
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El horizonte de luchas emergentes, debe estar en función de revolucionar internamente el pensamiento 
propio de los pueblos. Es necesario reconstruir ese gran tejido, no desde una base “por construir”, creo que 
ya hemos construido bastante; lo que no hemos logrado es sostener los grandes esfuerzos que se han 
hecho (Rodemiro Lantán).

Como pueblos indígenas todos los esfuerzos realizados se enfocaron en estrategias basadas en la cultura, 
ejemplo, todos tratamos de coordinar según las prácticas, basados en nuestra cosmovisión y espiritualidad 
(Heraclio Herrera).

Que se incluya el concepto de comunidades locales, pues la identidad indígena, no es el único atributo para 
ser comunidades. Hay otros, como compartir elementos de su historia común, la auto adscripción a la 
comunidad, gestionar un territorio en un tiempo determinado, tener una forma efectiva de gobernanza 
propia, con derechos y obligaciones en la comunidad, respecto al territorio que son importantes para 
construir comunidad. Es decir, no necesariamente se tiene que ser indígena o afrodescendientes (de 
nacimiento) para contribuir a constituir estas comunidades (Guadalupe Leyva).

Es necesario promover la solidaridad entre organizaciones y comunidades, y la lucha por los territorios. 
Ante el aislamiento, resulta necesario desarrollar mayor astucia comunitaria para lidiar en la lucha por 
protegerse y continuar con su resiliencia para el abordaje de las violencias (Teresita Chinchilla). 

La AMPB y PRISMA, que son centros y entidades articuladoras de segundo nivel y pensamiento regionales, 
pudieran convertirse en repositorios de reflexión que vienen de los territorios, funcionando como espacios 
de sistematización y centralización, para devolver las experiencias, a las organizaciones locales. Esa 
devolución puede ser en forma de ¨cajas de herramientas¨, con los elementos que aquí se han presentado. 
Por ejemplo, explicar cómo ha funcionado bien el papel de las mujeres; el papel de la sabiduría comunitaria, 
etc. El reto es cómo hacer más sistemática la recopilación de información de lecciones aprendidas, para 
devolverlo de forma propedéutica y operativa a los actores comunitarios (Galio Gurdián).

Debemos tener una agenda como región y en cada país, para fortalecer los medios de vida y contar con 
instrumentos de política. Por ejemplo: los incentivos forestales que permitan incrementar fortalezas para 
contar con mayor soberanía alimentaria y económica como comunidad. En cuanto a la tecnología de la 
información y comunicación -TIC-, el reto es tener plataformas de formación virtual, de tal manera que se 
obtenga mayor provecho así como mayor comunicación y acceso a la formación política y a la incidencia 
(Yovani Alvarado). 

Debemos fortalecer las organizaciones, ya que de esto depende el hacer visible las necesidades reales en 
las regiones, de las y los compañeros. Si no hay organizaciones fuertes, no hay voz que se levante para 
demandar los derechos de todos por igual (Guadalupe Leyva).

 LOS HORIZONTES DE LUCHA / PERSPECTIVAS Y RETOS
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Hablamos de nueva regeneración en la naturaleza como en lo humano. Es necesario que haya jóvenes en este 
tipo de actividades (Amalia Hernández). 

Es importante abrir el liderazgo a las nuevas generaciones, que no creen en las soluciones por las cuales nosotros 
luchamos. La juventud tiene cuestionamientos a premisas que aceptamos como verdades. Tendrían que 
aprender más de ustedes, pero pensaría que estos pensamientos están saliendo y que saldrían más fuertes en 
los espacios donde los pueblos indígenas están más fuertes y exigiendo mayor autonomía (Charles R. Hale).

La formación de cuadros críticos propios es una necesidad común en nuestras organizaciones y en nuestras 
comunidades (Silvel Elías).

Es necesario hacer una revisión y ajuste de los planes estratégicos institucionales, incorporando los cambios, a 
fin de ajustar los planes y estrategias a los nuevos temas y abordajes. Aprovechar ese momento para involucrar 
a jóvenes, especialmente en estos momentos de pandemia y post pandemia pues a ellos les tocará asumir 
(Teresita Chinchilla).

Las coincidencias son evidentes, así como las estrategias para llevarlas a cabo. Es necesario, no ignorar esa 
realidad de violencia y discriminación contra  las mujeres, cuando se definan las estrategias. No es desde la 
marginalidad, desde donde los pueblos indígenas y afrodescendientes obtienen sus conocimientos, saberes, 
culturas y tradiciones, sino desde la identidad e historia propios. Ese es el primer paso de los intercambios 
(Margarita Antonio).

El intercambio contribuyó a generar un estado inédito de cohesión y destino comunes, poniendo en común las 
diversas experiencias y lecciones aprendidas de organizaciones indígenas y comunitarias Mesoamericanas 
durante la Pandemia del COVID- 19.

El intercambio produjo un sentimiento de “alivio” y satisfacción, por constatar que, a pesar del impacto de la 
pandemia del COVID- 19 y las crisis subyacentes, las organizaciones indígenas y comunitarias Mesoamericanas 
crecieron en su capacidad de comunicarse, organizarse y resistir, recurriendo a sus propias historias, culturas, 
lenguas y saberes tradicionales sobre la madre Naturaleza, medicina herbolaria, gestión de sus recursos y 
producción sostenible protegiendo a los portadores y portadoras de esos saberes y las nuevas generaciones.
Existe una urgente necesidad de reforzar la formación de nuevos liderazgos incluyentes con representación 
equitativa de jóvenes y mujeres, que revitalicen al liderazgo tradicional.

Es necesario dar continuidad, sistematización y vinculación a modalidades de intercambio similares a este. 
Igualmente es necesario establecer centros de reflexión y producción de saberes que sistematicen las buenas 
prácticas y lecciones aprendidas devolviéndolas a las organizaciones indígenas, afrodescendientes y 
tradicionales. 
Hay una clara conciencia de plantear a la comunidad filantrópica, la necesidad de reformular sus modelos de 
cooperación, a fin de canalizar sus recursos directamente a los pueblos y comunidades que lo necesitan y con 
capacidad de gestión efectiva.

LAS MUJERES Y LA JUVENTUD 

CONCLUSIONES

La emergencia sanitaria agravó la profunda crisis en seguridad alimentaria en El Petén. 
Las medidas de confinamiento pusieron en riesgo los planes de la organización, pero no 
se paralizó el plan de trabajo de los productos maderables, tampoco se detuvo el 
proceso de prevención y control de incendios forestales, ni se detuvieron los procesos 
organizativos en las comunidades.

El trabajo de denuncia de ACOFOP a nivel nacional e internacional, obligó al gobierno guatemalteco, a 
publicar un comunicado donde respaldó el modelo de las concesiones forestales. También se logró impedir 
durante un año el permiso de trabajo al arqueólogo y mayista norteamericano Richard D. Hansen, de la 
Universidad de Utah, EE. UU., quien, en el marco de la crisis, intentó nuevamente gestionar la aprobación de 
su proyecto de arqueología turística en la región de El Mirador.

En cuanto a sostenibilidad, se destacó el apoyo internacional inmediato para garantizar paquetes de víveres 
y medicinas durante el período más fuerte de la Pandemia. ACOFOP consiguió 250 mil dólares para 
atención a socios y familias comunitaria, los que se invirtieron en equipos sanitarios y alimentos. La 
organización no detuvo la gestión de recursos y mantuvieron transparencia y rendición de cuentas.
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