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El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida (FCV-UV) es un espacio de 
articulación entre organizaciones de la sociedad civil centroamericana que 
se conformó hace 11 años; sin embargo, es hasta el año 2018 que empiezan 

a participar organizaciones costarricenses, en el marco del IX Encuentro Regional 
Conflictividad, Clima y Agua: Tejiendo alianzas para la sustentabilidad, realizado en 
El Salvador. A partir de este momento, inicia un acercamiento de la sociedad civil 
costarricense con el FCV-UV y como parte de este proceso hemos decidido conformar 
un capítulo costarricense que represente las realidades que vivimos en nuestro país en 
este espacio regional.

Además, hemos iniciado un proceso de diálogo entre las organizaciones costarricenses 
que trabajamos directa o indirectamente por la justicia ambiental y climática, para 
acercar nuestras experiencias, aprendizajes y desafíos y fortalecer una relación de 
alianza, que nos permita transformar nuestras realidades hacia un camino de justicia y 
dignidad para todas las personas y pueblos que habitan en el país.

El Encuentro Nacional por la Justicia Climática y Ambiental en Costa Rica formó parte 
de las actividades previas del XII Encuentro Regional del Foro Centroamérica Vulnerable 
Unida por la Vida.

Presentación del Primer Encuentro Nacional
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Con el propósito de fortalecer la articulación entre distintas organizaciones que trabajan 
desde sus comunidades temas ambientales, sociales y climáticos, el espacio tuvo como 
objetivo construir una alianza política entre organizaciones que trabajan por el acceso a 
justicia climática y ambiental desde muy diversas áreas.

Siendo esta una iniciativa de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, el Departamento 
Ecuménico de Investigaciones y la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, con el apoyo de 
la Rosa Luxemburg Stiftung México y la Heinrich-Böll-Stiftung San Salvador.
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La mañana del 18 de setiembre, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en las 
instalaciones de la Fundación Instituto Latinoamericano de Cooperación y 
Desarrollo (ILACDE) en Coronado, San José. Donde la coordinadora del espacio, 

Mariana Gutiérrez, dio la bienvenida y así nos conocimos entre las organizaciones 
participantes: 

Inauguración del encuentro
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Coordinadora Norte Tierra y Libertad

Somos una organización política no partidaria y sin fines de lucro, conformada 
por personas, familias y organizaciones comunitarias de los cantones de Upala, 
Guatuso y Los Chiles, que se encuentran preocupadas por la destrucción de la 

naturaleza y del modo de vida campesino en la región. 

Creemos que nuestros pueblos no van a cambiar sin nuestra participación y trabajo, 
solo si las comunidades tenemos el derecho real a decidir sobre nuestros territorios y 
bienes comunes, podemos construir comunidades justas e igualitarias para todas las 
personas.
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Asociación de Iniciativas Populares Ditsö

Somos una organización costarricense, sin fines de lucro, fundada en el año 2001, 
como resultado del encuentro de distintas experiencias organizativas en el plano 
de las luchas populares, indígenas, campesinas y por los bienes naturales. Nuestro 

objetivo central es fortalecer la capacidad organizativa de comunidades campesinas e 
indígenas costarricenses, en aras de que se amplíe su grado de control y decisión sobre 
sus asuntos políticos, su territorio y sus bienes naturales y culturales.

Somos el resultado del encuentro de un grupo de personas vinculadas a distintas experiencias 
organizativas en los ámbitos de la defensa de los recursos naturales, la organización popular 
indígena y campesina, la organización comunal para la defensa de derechos comunitarios, 
el fortalecimiento de su control, uso y disfrute de los bienes naturales y culturales.
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Comunidad exiliada en Costa Rica:

Nosotros somos parte de la comunidad exiliada en Costa Rica, pertenecemos al 
Movimiento Campesino de Nicaragua, como también a la Alcaldía Indígena de Vara 
Monimbó- Masaya. Ambas organizaciones su objetivo es la defensa de la tierra, del 

agua, lagos, así como cuidar y mantener viva la identidad indígena, las costumbres, leyendas 
y tradiciones, defender las raíces y los derechos de la población monimboseña.

Tenemos tres años de estar en Costa Rica, en su mayoría somos solicitantes de Refugio.

Trabajamos varios temas, como es el apoyo a comunidad nicaragüense migrante o 
solicitantes de refugio. Creando redes de apoyo para los mismos. Desde el año pasado que 
inició la Pandemia empezamos a trabajar en varios emprendimientos como es la realización 
de artesanía y muebles hechos a base de bambú por emprendedores nicaragüenses. Igual 
apoyamos a los campesinos que se encuentran en el sector Upala.  
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Asociación Cultura de Guácimo, Respirarte. 

Somos una organización de base comunitaria, sin fines de lucro ubicada en Guácimo de 
Limón. Nuestro trabajo se orienta al reconocimiento de la cultura como un elemento 
vital en la cotidianeidad de las personas que habitamos las comunidades. En este 

sentido, procuramos propiciar espacios que históricamente han sido negados, a nosotras, 
las personas jóvenes, mujeres y hombres de zonas rurales que soñamos y apostamos con 
tejer redes que acompañen las resistencias de habitar en una región cuyas condiciones 
patriarcales, capitalistas y adultocéntricas ameritan ser transformadas.

Para ello desarrollamos proyectos socioeducativos y de investigación acción participativa. 
Así como distintos procesos artísticos, comprendiendo la dimensión política que tiene el 
arte para construir una visión crítica de la realidad. 
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Movimiento Ríos Vivos Costa Rica

Somos vecinos y vecinas de comunidades del sur de Costa Rica. Específicamente de 
Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus.

Trabajamos en la defensa de los ríos ante la problemática de la aparición de 16 proyectos 
Hidroeléctricos (PH) en nuestra región.

No somos “ecologistas fanáticos” nuestro grupo es diverso, hay agricultores, maestros, 
abogados, artistas, amas de casa, estudiantes, pulperos, masajistas, biólogos, pulperos y 
por si fuera poco también somos de distintas edades y credos religiosos. Luchamos, porque 
es nuestro deber proteger el agua y el bienestar de las futuras generaciones.
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Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jétchö Wakpä (Territorio de Cabagra)

Desde el Consejo de Mayores y Mayoras damos la lucha para fortalecer nuestras propias organizaciones, 
luego de ver tanto sufrimiento que se da, tanta injusticia, pensando que el Consejo de Mayores y 
Mayoras puede ayudar a mejorar las cosas. Como órgano interno, propio y autónomo el Consejo 

puede tomar sus propias decisiones y construir su propio autogobierno. Entonces decidimos conjuntamente 
con algunos mayores del territorio y los habitantes construir lo que una vez se nos quitó, en tiempos de la 
colonización, nuestras propias organizaciones y formas de organizarnos y de convivir para un buen vivir y para 
que haya justicia para los pueblos originarios y así haya paz social.

Estamos desde hace ocho años establecidos trabajando en la comunidad y hemos trabajado en muchas 
formas, tanto a lo interno del territorio como hacia afuera, ahí vamos poco a poco construyendo nuestra 
autonomía, desde nuestros pueblos, desde nuestros territorios.
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Friday for future 

Fridays for Future Costa Rica es un movimiento liderado por jóvenes que se enfoca en la incidencia 
política a favor del ambiente y la democratización de la información relacionada a cambio climático 
y ambiente, haciéndola accesible a gran parte de la población. Busca apoyar políticas que se 

refieran a la mitigación o adaptación de la crisis climática. Con este fin se organizan demostraciones 
públicas, como marchas, manifestaciones, vigilias, foros y más.

Formamos parte de Fridays for Future International, un movimiento que nació en el 2018, el cual busca 
demandar a los y las líderes mundiales a tomar la crisis climática con la urgencia y seriedad que amerita. 

Su idea es hacer una huelga al frente de algún edificio políticamente importante todos los viernes. Sin 
embargo, Costa Rica se tuvo que adaptar al contexto latinoamericano, por lo que no se hacen huelgas 
todos los viernes, sino que se analizan los contextos específicos y se planean las acciones necesarias.
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Asociación de Mujeres Mano de Tigre Indígenas de Térraba.

Mujeres Mano de Tigre, es una organización compuesta por mujeres indígenas 
de Térraba.

Trabajamos en educación y sostenibilidad de las familias en distintas áreas cómo, salud, 
educación, economía y cuidó del ambiente.



16
-

Departamento Ecuménico de Investigaciones

El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) es un centro de formación, 
investigación e incidencia con proyección en Latinoamérica y el Caribe. Es 
un espacio de diálogo y encuentro entre organizaciones basadas en la fe, 

movimientos sociales y comunidades indígenas y afrodecendientes, desde los aportes 
de las teologías de la liberación en diálogo con la economía, estudios de género, política 
y análisis contextual.
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Unión de asadas Norte, Norte

La Union de ASADAS Norte-Norte brinda acompañamiento en gestión de proyectos 
a las ASADAS, asesoramiento, capacitaciones, promoción de la gestión ambiental 
y otras actividades relacionadas a asadas. Este año se esta promoviendo la venta 

de servicios por medio del centro de sostenibilidad CESAN, con soporte financiero de 
fundación AVINA.
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Red Comunitaria Rescatemos Las Camelias

Este grupo surge para levantar la voz ante el atropello y la destrucción ocasionada 

por el Estado costarricense en el Refugio de Vida Silvestre Las Camelias, siendo 

responsables de todo un ecocidio. 

Por esta razón, nos unimos 10 comunidades, que nos hemos visto afectadas tanto por la 

sequía del humedal, como por las inundaciones generadas por el desvío de la laguna, con el 

objetivo de desarrollar diferentes propuestas de reforestación, detener la caza de animales, 

reconstruir la casa de guarda parques y detener las quemas ilegales. Comprendiendo que 

el humedal puede llegar a ser un motor económico para nuestras comunidades.
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Juventud Frente Amplio.

La Juventud del Partido Frente Amplio busca las nuevas conquistas sociales y 
agrupa a jóvenes socialistas, progresistas, feministas, ambientalistas y activistas 
de sectores sociales y comunales. Agrupa también al frente ecosocialista que 

lucha por reformas que den paso a una ruptura radical con la civilización capitalista, lleven 
a un nuevo modo de producción y a un nuevo paradigma de civilización ecosocialista.
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Reseña del Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida

En un segundo momento, a través de una transmisión en vivo, el compañero Abdel 
García, quien forma parte del Centro Humboldt – Nicaragua, nos compartió una 
breve reseña del Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida.

El Foro surgió en el año 2009, posterior a la Conferencia de las Partes  (COP15). 
Primeramente, como un mecanismo de unir los esfuerzos centroamericanos para incidir 
en la agenda climática desde una visión integral e integradora dada la ausencia de 
participación ciudadana en la Conferencia de las partes 1.

1 La Conferencia de las partes es la cumbre anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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Actualmente, el foro cuenta con más de 200 organizaciones de toda la región y se ha 
convertido en un espacio de referencia cuyo fin ha sido compartir experiencias como 
ciudadanía, plantear a los gobiernos retroalimentación para la elaboración y ejecución 
de políticas públicas, lograr incidencia a nivel internacional (COP) y construir una agenda 
pública desde la sociedad civil para hacer frente a los desafíos contextuales. 

Para lograrlo, se busca construir una visión regional mediante los encuentros nacionales, 
que se llevan a cabo en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, para 
así, construir posicionamientos que formarán parte de los encuentros regionales. 

Abdel, también nos compartió el modelo de gestión bajo el cual se organiza el Foro:

Comité Político

Comité Técnico Comité Comunicación

Espacios de articulación
nacional
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El comité político, se encuentra conformado por una organización de cada país y tiene a 
cargo la coordinación estratégica, la gestión y aprobación de fondos y la representación 
del Foro, mediante la construcción del posicionamiento.

El comité técnico, se encarga de la coordinación logística y operativa, ejecución de 
presupuestos y apoyo técnico al comité político. 

El comité de comunicación, es responsable de coordinar aspectos de la tecnología de 
comunicación e información, así como la creación de campañas de expectativa, promoción, 
transmisión virtual y plataformas virtuales. 

Finalmente, nos compartió las principales temáticas que se abordan: 

- Cambio Climático

- Gestión de Riesgos

- Recursos Hídricos

- Seguridad y Soberanía Alimentaria

- Biodiversidad y Pueblos Indígenas

- Extractivismo y Conflictividad

- Energía Renovables Locales

- Género y Justicia Climática
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Además, nos comparte el enfoque de la sustentabilidad del desarrollo local post Covid-19, 
una propuesta que surgió en el XI Encuentro del Foro como estrategia para enfrentar los 
efectos de la pandemia en la región, para lo cual, se establecen tres acciones: 

1. El autocuido y el cuido colectivo

En contextos de crisis complejas, las organizaciones de la sociedad civil ven disminuidas 
sus capacidades de trabajo y su margen de acción. En este sentido, las acciones están 
orientadas a poner principal atención en la protección del personal, infraestructuras, 
medios, financiación y garantizar las operaciones básicas en todo momento y contexto, 
procurando la protección, seguridad, dignidad y el pleno respeto de los derechos de las 
personas.  Este eje consiste en prepararnos para continuar nuestro trabajo, garantizando 
condiciones dignas y cuidando lo que hemos logrado construir hasta el momento.

2. Autogestión y adecuación institucional

Si nuestro contexto cambia, nuestras organizaciones deben cambiar también para 
adaptarse a las nuevas condiciones y así poder continuar con el trabajo que realizamos, a 
través del pensamiento estratégico que oriente la adecuación organizacional armonizados 
y adaptados al nuevo contexto. Reforzar el trabajo en alianza es muy importante para 
fortalecer las capacidades. 
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3. Autogestión territorial

Las emergencias complejas suelen extenderse en el tiempo. Las poblaciones afectadas y 
las organizaciones locales requieren de diferentes tipos de apoyo: reforzando su seguridad, 
entregándoles materiales, asistiéndoles legalmente, contribuyendo con su recuperación, 
suministrándoles información, etc. La autogestión territorial se construye mediante la 
promoción de acciones de protección, conservación y recuperación de las capacidades 
productivas y activos locales, basadas en un enfoque de esencialidades, es decir, lo que 
es esencial para que se pueda desarrollar la vida en condiciones dignas.

Una vez terminada la intervención, se dio espacio para preguntas y comentarios.

1. ¿Cómo hace Humbolt para seguir trabajando en estos temas, en medio la coyuntura 
política compleja que viven en Nigaragua?

Abdel: Es un contexto complicado, hay persecución, en cualquier momento las 
organizaciones deben cerrar, viven con esa incertidumbre, es un contexto que se comparte 
a nivel regional, de ahí la importancia de la articulación.

2. El Foro ¿se enfoca solamente en la incidencia política gubernamental e internacional 
en espacios oficiales o también trabaja el fortalecimiento y organización comunitaria?

Abdel: El Foro trabaja en las dos vías, en un inicio estaba más enfocado en la incidencia 
en la COP desde sociedad civil, pero con el paso del tiempo se ha visto en la necesidad 
de ampliar y trabajar lo comunitario y organizativo.
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La lucha por la justicia climática como ruta de articulación 

En un segundo momento de nuestro encuentro, Mariana Gutiérrez, nos compartió 
algunas reflexiones, sobre la lucha por la justicia climática. 

Inicia la reflexión explicando que el cambio del clima es producto del calentamiento del 
planeta y está ocurriendo por algunas actividades productivas que realizamos los seres 
humanos. Nunca en la historia geofísica de la tierra se ha registrado un cambio en la 
temperatura tan grande en tan poco tiempo.



27
-

En este sentido, Mariana plantea la pregunta sobre ¿quiénes son los responsables del 
cambio del clima? Si hablamos desde un enfoque de Justicia Climática, no todas las 
personas somos responsables de la crisis, de hecho, los países más vulnerables son los 
menos responsables y tienen menos recursos y capacidades para enfrentar los efectos 
del cambio del clima. 

Estudios recientes afirman que los países más responsables son los que tienen modos 
de vivir más consumistas, y que, a lo interno de los países, los sectores más responsables 
son los más ricos, dueños de las industrias más contaminantes. Además, las mujeres 
somos aún menos responsables, especialmente las mujeres racializadas, pues la mayoría 
de las empresas más ricas del mundo son dirigidas y pertenecen a hombres blancos del 
norte global.

En este sentido, se desmitifican ideas que colocan como responsables de la crisis la 
sobrepoblación humana o que plantean que toda la especie humana está mal y que sería 
mejor desaparecer.  Estas ideas no solamente son erróneas, sino que no nos ayudan en 
nada a cambiar la situación.

Existe un movimiento mundial por la justicia climática, que trata de incidir en las decisiones 
de los países y en los espacios de negociación internacional para lograr reducir y detener 
las emisiones de gases de efecto invernadero que han causado esta crisis, así como para 
impulsar una transición justa. Por eso, Mariana comparte en su exposición una explicación 
sobre cuáles son estos espacios y mecanismos de negociación política:
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1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) entró 
en vigor en 1994 y 197 países han ratificado la Convención, entre esos Costa Rica. Este 
es un espacio de negociación que tienen los países, sin embargo, en 27 años no se ha 
logrado reducir ni un poco el calentamiento global, al contrario, cada vez aumenta más 
la temperatura. Sus encuentros son anuales y se les llama la Conferencia de las Partes 
(COP), este año se celebrará del 1 al 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia.

2. Acuerdo de París. Se basa en la Convención y es un acuerdo que crea un mecanismo 
específico (NDCs) para que los países aporten de acuerdo a sus condiciones y posibilidades 
en la reducción de Gases de Efecto Invernadero, con el objetivo de evitar que el 
calentamiento se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados en relación a la época 
pre-industrial. Dicho acuerdo entró en vigor en noviembre del 2016. Las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas por país (NDCs), incluyen la obligación de que todas las 
Partes informen periódicamente sobre sus emisiones y sobre sus esfuerzos de aplicación. 
También implica realizar un inventario mundial cada cinco años para evaluar el progreso 
colectivo hacia el logro del propósito del acuerdo y para informar sobre nuevas medidas 
individuales de las Partes. Costa Rica acaba de presentar su NDC, la compartimos como 
un archivo adjunto.

3. Acuerdo Regional sobre el Acceso a Información, la Participación Pública y el Acceso a 
la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como 
Acuerdo de Escazú, es el primer tratado de esta naturaleza en nuestra región y constituye 
un importante aporte para la acción climática y para la protección de la vida de personas 
defensoras de la naturaleza. El Acuerdo entró en vigor en abril de este año, sin embargo, 
Costa Rica aún no lo ha ratificado, principalmente debido el lobby político que han hecho 
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cámaras empresariales como la UCCAEP y la Cámara de Agricultores, quienes se oponen 
a que se extienda el marco de derechos ambientales en el país.

Actualmente también se discuten en el marco de la COP los mecanismos de compensación 
de emisiones de carbono, conocidos como mercados de carbono, pero muchas 
organizaciones sociales pensamos que esta es una falsa solución a la crisis climática, 
que en algunos casos más bien limita la acción climática de las comunidades y pueblos 
originarios en nuestra región. Creemos que es muy importante que las organizaciones 
comunitarias que luchamos por la defensa de la naturaleza conozcamos de que se tratan 
estas decisiones, que pueden impactar nuestras formas de vivir y decidir sobre nuestros 
territorios. 

Centroamérica, es de las regiones menos responsables, pero de las que más está 
sufriendo y va a sufrir más los efectos, al igual que las mujeres de la región. Entonces, si la 
justicia climática es una lucha que nos atraviesa ¿cómo la llevamos a nuestros territorios 
y organizaciones? 

En este sentido, se nos propone actuar sobre la destrucción de la naturaleza, mediante 
denuncias ambientales, recuperación del territorio: gobernanza, el fortalecimiento de 
capacidades de las organizaciones para que puedan actuar en sus comunidades y la 
protección a defensoras y defensores. 

Y a su vez construir alternativas: nuevas formas de vivir y generar ingresos económicos 
para las familias, mayor acceso a la tierra, teniendo como referencia la experiencia de los 
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pueblos originarios, mayor acceso a la tierra para las mujeres e incidencia-presión política 
para que el Estado incorpore mecanismos que nos ayude a hace la transición.

En este sentido, la expositora también incluye algunos desafíos y potencialidades en este 
proceso, que nos puede ayudar a las organizaciones a planificar nuestras acciones:

Desafios Potencialidades

La institucionalidad costarricense no funciona 

bien para la atención de denuncias ambientales. 

MINAE y el Tribunal Ambiental Administrativo 

no funcionan. La Fiscalía Ambiental tiene una 

mayor apertura y tienen mayor interés en 

abordar esta problemática.

Apertura de un sector del Estado: fiscalía 

ambiental. Encontrar estas fisuras en el Estado 

que nos ayuden a avanzar, porque no es igual 

en todos los territorios.

El temor a denunciar: si lo hacemos como 

organización nuestras acciones tienen mayor 

peso.

Protección a personas defensoras: Acuerdo 

de Escazú es una vía, pero tenemos que 

apropiárnosla.

Posibilidades que nos brinda el Acuerdo de 

Escazú: no está enterrado.

Experiencias muy diversas de las organizaciones 

para actuar desde ambos niveles: desde la 

denuncia y desde las alternativas.

Corrupción. 
Acompañamiento del Foro Centroamérica 

Vulnerable Unida por la Vida.
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Luchas y procesos de las organizaciones participantes 

A partir de tres preguntas que potenciaron la discusión, nos reunimos con las 
personas participantes de nuestras organizaciones para analizar:

1. ¿De qué otras maneras se puede luchar por la justicia climática desde la experiencia

de nuestras organizaciones?

2. ¿Qué retos encontramos en su experiencia para luchar por la justicia climática?

3. ¿Qué potencialidades identifican en su experiencia para luchar por la justicia

climática?

Y estas fueron nuestras reflexiones: 
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Asociación Cultura de Guácimo, Respirarte. 

Las compañeras de Respirarte, mencionan que sus formas de lucha se desarrollan a través de 
procesos socioeducativos en temas de justicia climática y ambiental e identifican a través de 
la exposición del compañero de Abdel, cuatro ejes que consideran vinculantes a su quehacer: 

Gestión del riesgo, protección del recurso hídrico, género y justicia ambiental. 

Sus principales retos, los enfrentan producto de la expansión del monocultivo, principalmente de 
la piña. Así como las falsas soluciones que se promueven a través de un capitalismo “verde”, la 
responsabilidad social empresarial y el turismo extractivista y el desgaste de los grupos organizados 
en la lucha por la justicia ambiental, lo cual ha derivado en la desarticulación. 

Las potencialidades que identifican, son la articulación local entre organizaciones comunitarias, 
a través de su programa ALMA (alianzas locales para un mayor alcance). A su vez, propiciando 
espacios para la revitalización y salvaguarda de la memoria histórica de los procesos de lucha por 
la justicia ambiental en el caribe, desde el programa “Hilando memorias” y siendo autocríticas como 
organización con la forma en la que comprenden el ecologismo y sus propios procesos. 
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Unión de asadas Norte, Norte 

Sus formas de lucha, las encuentran propiciando la incidencia en la agenda pública de los 
gobiernos locales, construyendo una agenda común y pública, implementando programas de 
educación ambiental y de reforestación. A su vez, colocan la creación y el fortalecimiento de 

equipos comunitarios de emergencias y la gestión comunitaria del recurso hídrico.

Los principales retos, son los monocultivos en la región, la construcción de proyectos hidroeléctricos y 
el riego y extracción de materiales. 

Como acueductos, identifican dentro de sus potencialidades el fortalecer las actividades que ya hacen 
en sus comunidades, relacionadas con la protección del recurso hídrico. Así como, mapear los puntos 
clave que son necesarios proteger: nacientes de agua, zonas de riesgo, ríos entre otros, realizar estudios 
hidrogeológicos y el tratamiento de aguas residuales.
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Asociación de Mujeres Mano de Tigre Indígenas de Térraba. 

Las compañeras de Mano de Tigre, plantean como forma de lucha el trabajo colectivo y las alianzas, 
la educación ambiental, el resguardo de las prácticas y conocimientos indígenas y colocan 
como un tema clave la soberanía alimentaria y la recuperación de su alimentación propia, local y 

comunitaria.

Sus retos son también los monocultivos, la usurpación territorial por no indígenas: ganaderos, 
empresarios, terratenientes y el gobierno. La falta de acceso a la tenencia de tierra por parte de las 
mujeres, el poco apoyo por parte de las entidades estatales y la pérdida de identidad. 

Sus principales potencialidades como grupo, son la recuperación de las tierras como una alternativa 
contra la crisis climática. Las leyes internacionales que protegen los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, así como la espiritualidad y el conocimiento de los pueblos indígenas viene a fortalecer la 
lucha por la justicia climática. 
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Juventud Frente Amplio. 

El compañero del Frente Amplio, plantea como formas de lucha, la posibilidad que 
tiene el partido para incidir en la agenda pública a través de la agenda partidaria, 
así como el diálogo con los movimientos sociales. 

Los principales retos que enfrentan, es crear espacios participativos y en dialogo con 
la diversidad, no coaptar los movimientos para fines electorales y la elaboración de 
canales de diálogo para la construcción colectiva de propuestas.

En cuanto a sus potencialidades, se destaca la capacidad de generar Política Pública, el 
control político legislativo, el conocimiento de la estructura estatal y su funcionamiento 
y el hecho de contar con una estructura organizativa en todo el país.
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Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jétchö Wakpä (Territorio de Cabagra) 

Su lucha se da a través de la unión colectiva tanto a nivel nacional como 
internacional, mediante la recuperación de la tierra y territorios indígenas, así 
como con la soberanía alimentaria y cultivo de semilla criolla.

Los principales retos identificados, son habitar un sistema capitalista que destruye la 
naturaleza, el asesinato a líderes indígenas, los países desarrollados con sus sistemas 
de explotación y consumo y el incumplimiento a las leyes y convenios nacionales e 
internacionales, siendo que “todo queda en el papel”. 

Sus potencialidades son el conocimiento ancestral y la cosmovisión de los pueblos 
indígenas, que invita a respetar y amar a la naturaleza. “La madre tierra es nuestro 
hogar, los árboles, montañas y ríos son nuestros hermanos mayores”
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Departamento Ecuménico de Investigaciones

Otras formas de lucha del Departamento Ecuménico de investigaciones, son los espacios de 
formación en temas como ecología, desenmascarar discursos ecofacistas, romper con la 
visión androcéntrica. Vínculos con la espiritualidad: identidad territorial, comunitaria y étnica 

y a través de la incidencia: articulación y replica de información.

Los retos principales son las noticias falsas (Fake news), la tradición interpretativa androcéntrica que 
históricamente ha legitimado la explotación de la naturaleza y el miedo, por lo que se preguntan ¿cómo 
movilizar con el miedo? Un miedo fundado en base a experiencias: asesinatos, amenazas, etc.

Las potencialidades son la articulación en la diversidad de actores, el compromiso profundo con las 
luchas comunitarias y la CASA DEI como un espacio de cuido y apoyo a población vulnerable de 
Centroamérica.
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Red Comunitaria Rescatemos Las Camelias

Su lucha es por una adecuada gestión de las tierras y reservas protegidas por 
parte del Estado, así como el rescate de espacios y recursos ambientales de 
gran valor: El Humedal

El reto principal es la corrupción política, tanto de instancias encargadas de la protección 
ambiental como el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC), así como de los gobiernos locales.

Las potencialidades identificadas son reunir y articular organizaciones comunitarias, 
algo que la lucha por Las Camelias ya ha logrado.
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Coordinadora Norte Tierra y Libertad

Su lucha se da a través de denuncias ambientales mediante la fiscalía: una 
experiencia que pueden compartir con otras organizaciones. Organizando a las 
comunidades: mediante espacios de formación y problematización, generando 

alternativas económicas comunitarias y familiares como la siembra de cacao, propiciando 
la seguridad alimentaria y la organización de mujeres rurales.

Los retos son la corrupción del Estado, el poco apoyo por parte de las instancias 
estatales a las comunidades para lograr que realmente les escuchen, el desarrollo de 
actividades económicas para mujeres rurales.

Las principales potencialidades que identifica la coordinadora son la organización 
comunitaria y la experiencia con la que cuentan en la lucha por la justicia ambiental.
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 Fridays For Future

Las compañeras, encuentran otras formas de lucha a través de manifestaciones 
en espacios de toma de decisiones, manifestaciones públicas, activismo en redes 
sociales: publicaciones informativas y eventos virtuales.

Sus retos son la dificultad de movilización a la población, la falta de interés por parte 
de las personas, el peligro a las personas defensoras ya que hay muchos intereses 
económicos de por medio y el fatalismo que causa la parálisis de acción.

En sus potencialidades, destacan la voluntad política para proteger el ambiente, mayor 
consciencia ambiental, la posibilidad de incidencia en los gobiernos locales, mecanismos 
de denuncia e incidencia y las próximas elecciones presidenciales. 
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Grupo de refugiados y refugiadas nicaragüenses en Costa Rica 

Las y los compañeros, plantean como formas de lucha el fortalecimiento de 
organizaciones sociales, el compartir conocimientos en temas ambientales y de 
justicia climática y la formación a población migrante. 

Los principales retos son la persecución política y la censura, la situación política en 
Nicaragua, así como el hecho de contar con recursos.

Consideran como parte de sus potencialidades, la oportunidad de compartir experiencias 
en espacios como el Foro.
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Movimientos Ríos Vivos 

Sus formas de lucha se dan a través de la defensa de los ríos, la oposición a las 
represas en la zona Sur y a los monocultivos y garantizando un ingreso mínimo 
para la sobrevivencia.

Su principal reto es el modelo corporativo de alianzas público – privadas. 

Y sus potencializados como movimiento, es la ratificar del acuerdo de Escazú y la 
transición justa hacia modelos de agroecología solidaria y soberanía alimentaria.
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Acuerdos de seguimiento 

Nosotros y nosotras, representantes de diversas organizaciones de sociedad 
civil costarricense, reunidos y reunidas en la Ciudad de Coronado de San José 
de Costa Rica, el día 18 de setiembre de 2021en el “Encuentro Nacional por la 

Justicia Climática y Ambiental en Costa Rica”, nos comprometemos a dar seguimiento 
a los siguientes acuerdos a través de la participación, coordinación y deliberación 
horizontal y democrática.

 1. Conformación de la “Red Comunitaria Costarricense por la Justicia 
Climática y Ambiental”

Nos conformamos en un espacio de solidaridad, lucha comunitaria, social, ambiental y 
por la justicia climática en Costa Rica, bajo el enfoque de Derechos Humanos, Feminismo 
Comunitario, Derechos delos Pueblos Indígenas y de transición justa de cara al cambio 
climático. 

Este espacio lo hemos denominado “Red Comunitaria Costarricense por la Justicia 
Climática y Ambiental”, con el objetivo de luchar por el respeto pleno de los derechos 
sociales, ambientales y culturales que asisten a las comunidades costarricenses y 
generar alternativas justas y viables ante la Crisis Climática. 
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En el actual contexto las organizaciones reafirmamos que nuestra visión de articulación 
incluye:

1. La defensa del Territorio y de nuestros bienes naturales comunes: la recuperación 
del territorio legalmente reconocido para los pueblos originarios que habitan en CR es 
una importante alternativa de transición justa, que permite resarcir el daño producto de la 
violencia y la discriminación histórica que han sobrevivido nuestras hermanas y hermanos 
indígenas, y al mismo tiempo favorece el desarrollo de un modo de vivir y de un conocimiento 
ancestral y cosmovisión que invita a respetar y amar la naturaleza; la espiritualidad y 
el conocimiento de los pueblos originarios fortalece la lucha por la justicia climática y 
ambiental. Además, reconocemos el papel de las mujeres de los pueblos originarios, que 
valientemente se encuentran en la primera línea de defensa del territorio.

2. La participación y el derecho a decidir de las organizaciones sociales locales sobre 
los bienes naturales comunes, como ríos, humedales, bosques, volcanes, alrededor de 
los cuales se construye su modo de vivir. Este aspecto implica una adecuada gestión de 
las tierras y bienes naturales comunes protegidos por parte del Estado y el rescate de 
espacios y de ecosistemas de gran valor. 

3. La gestión social del riesgo, para fortalecer las capacidades sociales y comunitarias de 
acción en el marco de emergencias por desastres naturales y/o conflictos socio-políticos, 
poniendo en el centro a las personas afectadas y garantizando el respeto a su dignidad 
humana y sus DDHH.
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4. Contar con un marco institucional que favorezca el acceso a la justicia ambiental y 
climática y que proteja la integridad y la vida de las personas defensoras de la naturaleza 
y de los territorios, como lo es el Acuerdo de Escazú.

5. El desarrollo de alternativas económicas de transición justa: que contribuyan al bienestar 
de las familias y de las comunidades que protegen la naturaleza, así como a la autonomía 
económica de las mujeres, basados en la agroecología solidaria, la recuperación de la 
soberanía alimentaria y la protección de nuestras semillas.

6. La movilización a través de las redes sociales y la creación de contenidos que permitan 
un mejor acceso a la información sobre asuntos ambientales y climáticos que afectan a 
nuestras comunidades, a nuestro país y a nuestra región.

7. La construcción de estrategias para la inclusión de las personas migrantes que se 
encuentran viviendo en el país.

Para darle vida a la red, asumimos el compromiso de coordinar de manera permanente 
con las organizaciones que acá firmamos, en aras de construir una agenda estratégica y 
una estructura de operación que nos orienten a la consecución de los objetivos. 

Asumimos como propias y propios las luchas y procesos de las organizaciones impulsoras, 
bajo una lógica de acompañamiento y solidaridad.
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 2. Mecanismo de comunicación.

Para viabilizar la estrategia de articulación de la “Red Comunitaria Costarricense por la 
Justicia Climática y Ambiental”, se acuerda un mecanismo de comunicación que establece 
como principales canales de comunicación interna un grupo de WhatsApp, un grupo de 
correo electrónico y espacios de reunión y diálogo. 

3. Adhesión al “Foro Centroamérica Vulnerable y Unida por la Vida.”

Acordamos formar parte del Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida, a través 
de su capítulo costarricense el cual denominamos “Red Comunitaria Costarricense por la 
Justicia Climática y Ambiental”

El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida FCV-UV, es un espacio de participación 
amplio inclusivo, donde concurren unas 200organizaciones de la sociedad civil 
centroamericana, cuyas acciones están orientadas a promover la agenda de Desarrollo 
Sostenible en nuestra región; particularmente los objetivos referidos a integridad ambiental, 
cambio climático, agua, seguridad alimentaria, biodiversidad, energía y extractivismo, 
considerando para el efecto, distintos enfoques entre ellos; derechos, adaptación climática 
para el desarrollo, gestión social de riesgos interculturalidad e igualdad y equidad de 
género.

Desde su conformación, dispone de los mejores conocimientos y experiencias de su 
membresía en favor de incrementar la resiliencia territorial en función de la concreción de 
la Agenda de Desarrollo Sostenible, así como el interés genuino de contribuir al cambio 
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social, mediante la promoción del ejercicio pleno de derechos y el reconocimiento del rol 
protagónico de las mujeres en los procesos de desarrollo. 

Por tal razón ante el contexto actual de pandemia por el COVID-19, el cual ha dejado a la 
vista las profundas desigualdades sociales, económicas, y culturales propias de la crisis 
que atravesamos como consecuencia del Sistema Capitalista, Patriarcal y Colonialista en 
el cual habitamos en nuestra región y que ha golpeado con mayor fuerza a los territorios 
y comunidades más vulnerables, trastocando nuestras prioridades y evidenciando la 
relevancia fundamental de los cuidados. 

Ante este contexto El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida FCV-UV se 
ve comprometido a profundizar y reflexionar en la búsqueda de estrategias, política e 
iniciativas innovadoras que encuentren la ruta hacia la sustentabilidad del desarrollo, la 
gestión social de riesgos y humanitariaPostCOVID19; a partir de considerar los riesgos 
existentes y las crisis emergentes, para el incremento de la resiliencia territorial y social.

La articulación con el FCV-UV se concretará a partir de los mecanismos establecidos 
por el propio foro, a través de sus comisiones permanentes y de la participación en su 
encuentro anual. 
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1. Participación en XII Encuentro “Gobernanza regional y los efectos del cambio 
climático. Repercusiones en la gobernabilidad ambiental, seguridad alimentaria y 
migración”.

Nos comprometemos a participar de este encuentro que se realizará bajo el formato 
presencial-virtual y que se desarrollará entre los días 19 y 22 de octubre de 2021. En este 
encuentro se dará a conocer el posicionamiento nacional (adjunto). 

Organizaciones Firmantes:

• Asociación Cultural De Guácimo Respirarte

• Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad

• Asociación de Mujeres Mano de Tigre Indígenas de Térraba.

• Asociación de Iniciativas Populares Ditsö

• Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtéchö Wakpä del Territorio Iriria Bribri Sá

• Departamento Ecuménico de Investigaciones

• Fridays for Future

• Grupo de refugiados y refugiadas nicaragüenses en Costa Rica 

• Juventud del Frente Amplio

• Movimiento Ríos Vivos

• Movimiento Comunitario Rescatemos Las Camelias

• Unión de Asadas Norte Norte
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Ruta de comunicación 

Contenido

Modelo de comunicación ¿Qué tipo

de comunicación queremos hacer?

1

Acuerdos de Comunicación  ¿Cómo

vamos a hacer esa comunicación?

2

Canales de Comunicación Interna ¿Por

cuáles medios seguiremos

articulando?

3

Canales de Comunicación Externa

¿Por dónde damos a conocer

nuestro trabajo?

4

Nuestra comunicación con el Foro

¿Cómo articulamos regionalmente?

5

Todo proceso organizativo es un proceso de

Comunicación. Por ende es importante

reflexionar y dialogar las bases de la

comunicación de nuestra articulación.
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Modelo de Comunicación

Existen dos tipos principales modelos de comunicación, cada uno posee y

define la forma en que interactuamos y nos comunicamos entre personas y

espacios organizativos. 

Comunicación Tradicional:

Comunicación Comunitaria

Participativa

Perspectiva de Educación

Popular

Horizontalidad

Asertividad

Énfasis en el Proceso

Uni-direccional

Jerarquía de poder

Comercial y costosa

Masivo

Énfasis en el Resultado

Nuestra propuesta es trabajar desde el modelo de comunicación

comunitaria y participativa puesto que se refieren a aquellas experiencias

de comunicación vinculadas con acciones de protesta, resistencia y

cambio social impulsadas desde sectores populares y espacios

comunitarios. Además desde los modelos de comunicación tradicional se

han producido una serie de malas prácticas que han hecho mucho daño a

los espacios organizativos y de resistencia, como por ejemplo, los

abusos de poder, la verticalidad, la relación desigual del género, etc.

Proponemos intentar una comunicación diferente.

¿Cómo deseamos participar en la Comunicación del

Proceso?
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 La red es un espacio de trabajo articulado entre organizaciones

costarricenses comunitarias en el tema de acceso a justicia climática y

ambiental.

El vínculo de la red con el Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida

se da a través de tres comisiones de trabajo: La comisión Política, la

comisión técnica y la comisión de comunicación. Actualmente en estas

comisiones se encuentran Jeffery López y Mariana Gutiérrez de la Asociación

de Iniciativas Populares Ditso y Nathalie Hernández, comunicadora social. 

Interés en darle continuidad al proceso: Asumir un rol activo, en la medida de

nuestras posibilidades, dentro de las acciones del grupo (responder las

consultas y mensajes, transmitir la información a nuestras organizaciones,

comunicar nuestra participación en los procesos que se coordinen a futuro.)

Nuestras posturas personales son valiosas e importantes pero no debemos

olvidar que estamos en representación de nuestras organizaciones. Por lo

tanto, los acuerdos que generamos como grupo los llevamos a nuestras

organizaciones. 

Dirigirse de manera respetuosa y asertiva hacia todas las personas del

grupo.

No se permitirá ningún tipo de violencia o discriminación hacia ningún

miembro del grupo.

Tener una actitud de apertura y respeto a las diferencias y a disentimiento.

Practicar una comunicación horizontal y participativa.

¿Estamos de acuerdo con estos puntos? ¿Cuáles otros acuerdos podemos

agregar?

Acuerdos de

Comunicación  de la

Red
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Canales de

Comunicación Interna

Grupo de WhatsApp

Grupo de Correo

Espacios de Diálogo

A partir de la articulación que hemos tenido con las

organizaciones observamos que el canal de mejor

respuesta y mayor acceso para la comunicación a

distancia es el WhatsApp. Por lo tanto proponemos

que en una primera fase de articulación la creación de

un Grupo de WhatsApp con los y las integrantes del

Encuentro sea nuestra principal herramienta de

contacto. 

Mediante el correo del FCUV-CR podemos generar un

grupo de correo electrónico con los correos de las

personas participantes del Encuentro para seguir

divulgando información. Este sería un segundo nivel de

comunicación porque el principal será WhatsApp.

Para impulsar el fortalecimiento de la red es necesario

generar espacios de diálogo como reuniones de

trabajo, actividades de intercambio, entre otras

posibilidades.

Es recomendable que el grupo cada determinado tiempo

haga un monitoreo y análisis de los canales de

comunicación, así como de los acuerdos tomados, para

medir si han funcionado, si son los más aptos a nuestras

realidades o si necesitamos cambiarlos. 
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El carácter del grupo es de coordinación y consulta entre

organizaciones que conforman la red en temas de Justicia

Climática, Ambiental y el FCV-UV.

Asumir en la medida de lo posible un rol activo en las

consultas y diálogos que se hagan en el grupo. 

No es un canal de divulgación o informativo de otros

procesos organizativos o comunitarios puesto que ya

existen otros canales para este objetivo. (El grupo Luchas

Comunitarias CR, si alguna personas desea estar en este

grupo informativo puede comunicarse con Jeffery López o

Mariana Gutiérrez)

No compartir cadenas, imágenes, vídeos, noticias de otras

temáticas no relacionadas con el objetivo del grupo para

evitar saturar de contenido externo y con esto que se

pierda el sentido del grupo.

¿Estamos de acuerdo con estos puntos? ¿Cuáles otros

acuerdos podemos agregar?

Acuerdos del uso

del grupo de

Whatsapp
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Canales de

Comunicación Externa

Uso de nuestras
palatformas

Mapeo de medios

Nuevas Plataformas

Empezar con lo que tenemos: Ya muchas de nuestras

organizaciones contamos con plataformas como

páginas en Facebook, grupos comunitarios, blogs,

entre otros. Usemos esas mismas plataformas para

divulgar nuestro trabajo.

Construir y compartir una base de datos sobre de

medios de comunicación a los cuales podemos

contactar para buscar difusión.

Más adelante con una mayor consolidación se puede

generar otras plataformas propias de la red: canales

de difusión por mensajería o correo, páginas en redes

sociales, páginas web, entre otras.

Para que los mecanismos de comunicación externa funcionen es

importante que exista una buena y consolidada comunicación

interna. Por lo que en un primer momento de articulación no es

recomendable crear canales nuevos que luego no podamos

sostener. 
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El vínculo de Costa Rica con el Foro Centroamérica Vulnerable Unida

por la Vida se da a través de tres comisiones de trabajo: La comisión

Política, la comisión técnica y la comisión de comunicación. Las

comisiones son integradas por representantes de las organizaciones

de todos los países centroamericanos que conforman el Foro.

   -Comisión Política: Construye el marco de referencia del FCV-UV.

Cada año se discuten los contenidos claves, las posturas políticas

regionales y los puntos de partida del Encuentro Regional. El

compañero Jeffery López de la Asociación de Iniciativas Populares

DITSO se encuentra en esta comisión como representación de Costa

Rica.

   -Comisión Técnica: Se encarga de todos los aspectos

metodológicos, de coordinación y logística para que los Encuentros

Regionales se desarrollen con éxito cada año. En esta comisión se

encuentra la compañera Mariana Gutiérrez de la Asociación de

Iniciativas Populares DITSO por parte de Costa Rica.

   -Comisión de Comunicación: Coordina a nivel regional y nacional las

tareas de comunicación externa para darle mayor visibilidad al Foro,

con esto aumentar la participación de personas en las actividades de

los Encuentros Nacionales y Regionales. Actualmente en esta

organización se encuentra la compañera Nathalie Hernández por Costa

Rica.

Nuestro vínculo

con el FCV-UV
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Posicionamiento nacional: 
Comunidades por la Justicia Climática y 

Ambiental en Costa Rica 
 
El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida (FCV-UV) es una iniciativa de 
la sociedad civil centroamericana que este 2021 cumple 13 años de trabajo conjunto 
para la construcción de alianzas regionales que permitan a la ciudadanía incidir y 
actuar sobre la crisis climática y de Derechos Humanos que enfrenta la región. 
Actualmente nos encontramos frente a un Escenario de Crisis Compleja Regional 
que implica el debilitamiento de los Estados de Derecho, la concentración de poder 
y el autoritarismo, la agudización de la pobreza, la violencia e inseguridad, 
dificultades para la cohesión social, la desmovilización de las organizaciones 
sociales, el despojo y la migración, la profundización de la crisis climática de la mano 
con megaproyectos extractivistas y la criminalización de las personas defensoras de 
la naturaleza y los territorios, por mencionar algunos ejemplos. 
 
De cara a este contexto, las organizaciones que formamos parte del FCV-UV optamos 
por fortalecer nuestras capacidades para afrontar este ECCR y articular nuestras 
agendas para la protección de la vida y de la integridad de las personas defensoras, 
la construcción de alternativas desde nuestras comunidades y de incidencia en las 
instancias estatales nacionales, regionales e internacionales para favorecer procesos 
democráticos que pongan en el centro el resguardo de Derechos Humanos, la acción 
climática y una transición justa, así como nuestro compromiso para abordar las 
dinámicas migratorias en nuestra región, producto de la crisis que describimos. 
 
Es así que en Costa Rica se llevó a cabo por primera vez el Encuentro Nacional por 
la Justicia Climática y Ambiental con la participación de 12 organizaciones de 
diferentes lugares del territorio nacional. Estos son los primeros pasos para la 
construcción de un espacio de organización nacional que se plantee el desafío de 
responder al actual contexto de crisis compleja a partir de una ruta de articulación, 
tanto a nivel nacional con la articulación de las organizaciones, como a nivel de país 
en el marco del FCV-UV. 
 
A. En este contexto las organizaciones costarricenses que formamos parte del 
FCV-UV reafirmamos que nuestra visión de una transición justa incluye: 
 

1. La defensa del Territorio y de nuestros bienes naturales comunes:  la 
recuperación del territorio legalmente reconocido para los pueblos 
originarios que habitan en CR es una importante alternativa de transición 
justa, que permite resarcir el daño producto de la violencia y la discriminación 

Pronunciamiento 
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histórica que han sobrevivido nuestras hermanas y hermanos indígenas, y al 
mismo tiempo favorece el desarrollo de un modo de vivir y de un 
conocimiento ancestral y cosmovisión que invita a respetar y amar la 
naturaleza; la espiritualidad y el conocimiento de los pueblos originarios 
fortalece la lucha por la justicia climática y ambiental. Además, reconocemos 
el papel de las mujeres de los pueblos originarios, que valientemente se 
encuentran en la primera línea de defensa del territorio. 

2. La participación y el derecho a decidir de las organizaciones sociales locales 
sobre los bienes naturales comunes, como ríos, humedales, bosques, volcanes, 
alrededor de los cuales se construye su modo de vivir. Este aspecto implica 
una adecuada gestión de las tierras y bienes naturales comunes protegidos 
por parte del Estado y el rescate de espacios y de ecosistemas de gran valor. 

3. La gestión social del riesgo, para fortalecer las capacidades sociales y 
comunitarias de acción en el marco de emergencias por desastres naturales 
y/o conflictos socio-políticos, poniendo en el centro a las personas afectadas 
y garantizando el respeto a su dignidad humana y sus DDHH. 

4. Contar con un marco institucional que favorezca el acceso a la justicia 
ambiental y climática y que proteja la integridad y la vida de las personas 
defensoras de la naturaleza y de los territorios, como lo es el Acuerdo de 
Escazú. 

5. El desarrollo de alternativas económicas de transición justa: que 
contribuyan al bienestar de las familias y de las comunidades que protegen la 
naturaleza, así como a la autonomía económica de las mujeres, basados en la 
agroecología solidaria, la recuperación de la soberanía alimentaria y la 
protección de nuestras semillas. 

6. La movilización a través de las redes sociales y la creación de contenidos que 
permitan un mejor acceso a la información sobre asuntos ambientales y 
climáticos que afectan a nuestras comunidades, a nuestro país y a nuestra 
región. 

7. La construcción de estrategias para la inclusión de las personas migrantes 
que se encuentran viviendo en el país. 

 
B. Asimismo, demandamos: 
 

1. Que el Estado costarricense reconozca las estructuras comunitarias como 
actores políticos y su derecho a decidir sobre el territorio que habitan, 
especialmente para el caso de los pueblos originarios. 

2. Que el Estado costarricense cumpla a cabalidad el conjunto de Derechos que 
asisten a los pueblos originarios y que se ejecuten los desalojos 
administrativos pendientes a personas no indígenas usurpadoras de sus 
territorios. Asimismo, demandamos que el Estado cumpla con la 
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recuperación de los terrenos usurpados históricamente en los Territorios 
Indígenas. 

3. Que el Estado costarricense garantice el cumplimiento de la legislación 
ambiental nacional y de los Convenios Internacionales que protegen los 
derechos de los pueblos, como lo es el Convenio 169 de la OIT. 

4. Que la Asamblea Legislativa ratifique el Acuerdo de Escazú y la 
implementación de mecanismos garanticen la protección de la vida y de la 
integridad de las personas defensoras de la naturaleza. 

5. Que el Estado atienda las demandas de las comunidades en relación a los 
impactos acumulados del extractivismo en el país a través de espacios de 
negociación directa con las comunidades afectadas. 

6. Actuar sobre la corrupción política de las instancias encargadas de la 
protección ambiental, de la mano junto con la Fiscalía Ambiental. 

7. Respeto a los derechos de la población migrante y su inclusión real. 
8. La construcción de alternativas productivas basadas en la agroecología, el 

eco-turismo y la solidaridad, así como en la justicia y equidad en el acceso a 
la tierra para las mujeres.  

 
 

11 de octubre del 2021. 
Costa Rica, Centroamérica. 
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