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1. Introducción

El presente documento recopila las principales conclusiones del Foro Híbrido “La crisis del

hábitat y el cambio climático: de las respuestas locales al debate internacional” realizado

el 15 y 16 de noviembre del 2023 en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos

Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México.

El Foro tuvo como objetivo general fortalecer el intercambio de experiencias, la

construcción de alianzas y la coordinación entre actores sociales de América Latina y otras

regiones que trabajan en pos de los derechos humanos vinculados al hábitat para avanzar

en la justicia climática. Para este fin, se realizaron sesiones de presentación y trabajo,

estableciendo un espacio para el intercambio de experiencias desarrolladas por

comunidades urbanas y rurales que llevan adelante proyectos orientados a enfrentar el

cambio climático.

Este intercambio planteó además propuestas para fortalecer la articulación con escalas

más amplias y el papel de las experiencias territoriales dentro de los debates

internacionales sobre el clima.

A partir de ejercicios adaptados a modalidad presencial e híbrida, las personas

participantes compartieron sus experiencias, manifestaron sus ideas y detonaron la

reflexión en torno a formas conjuntas de accionar.

En total se presentaron 181 experiencias de 10 países de América Latina. En el evento

presencial participaron: de Argentina la Asociación Civil “La esquina hace arte” e IIED, con

la experiencia en Villa 20, Buenos Aires; de Bolivia la Fundación Pro Hábitat, con el

proyecto “Consolidación urbana sostenible” de Cochabamba y el Comité impulsor de la

Agenda Socio Comunitaria del Clima y Red Hábitat con su trabajo en La Paz; de Colombia la

“Reserva Natural y Ecoaldea Cochahuaira”, del Municipio de Gachantivá; de El Salvador

FUNDASAL con el caso “Vivienda Segura y Saludable”; del Municipio de San Pablo

Tacachico y de México: la “Unión de Colonos de San Miguel Teotongo” de Iztapalapa en la

Ciudad de México, las Comunidades de la Montaña de Guerrero y Cooperación

Comunitaria con su proyecto “Reconstrucción Integral del Hábitat”, el Instituto “Corazón

de la Tierra” presentó su trabajo en las localidades de las sierras de Chapala, Jalisco y la

1 Si bien las experiencias seleccionadas fueron 20, dos de las que estaban previstas para la participación
virtual, finalmente no lograron conectarse.
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Cooperativa Tosepan con la “experiencia Energía para el Yeknemilis (buen vivir)”, en la

Sierra Norte de Puebla.

De forma remota se presentaron las experiencias de Brasil: el Centro Cultural Quilombo do

Catucá ou Ilê Axé Oyá T’Ogum y el Colectivo Chã de Terra, ambas de Pernambuco, el caso

“Rede Favela Sustentável” en Río de Janeiro, realizado por Comunidades locales y Catalytic

Communities, y el Instituto Pólis junto con el Movimento dos Trabalhadores Sem Terra

Leste 1 presentaron el caso “Mutirão Paulo Freire” en São Paulo; de Chile la Unión

Comunal de Comités de APRs de Ránquil, presentó la experiencia en la región de Ñuble; de

Colombia Xisqua Escuela de Agroecología, habló de su trabajo de la Cuenca del Lago de

Tota; de Costa Rica la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, presentó su

proyecto de creación de Huertos agroecológicos; de Ecuador la Asociación de cooperativas

múltiples Solidaridad, expuso su trabajo de la Quebrada, Quito; y de Perú, la Red Groots

habló de su experiencia en Agustino, Lima y Lambayeque.
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Posteriormente, se dio pie a mesas de trabajo online y presenciales. Todos los

participantes se dividieron en grupos para la construcción de escenarios a nivel local,

nacional e internacional. Las preguntas detonadoras fueron: 1) Hacia dónde tiende

actualmente la crisis climática; 2) Cómo nos gustaría que estuviese la situación en 15-25

años; 3) Cómo imaginamos que sería el peor escenario en 15-25 años. Posteriormente,

con base en el ejercicio anterior, se realizó una segunda sesión de trabajo donde en grupos

temáticos se seleccionan las acciones a emprender para llegar al escenario deseable. Los
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temas tratados fueron: articulación, incidencia, aprendizaje, acción local y tecnologías para

la justicia climática2.

En el segundo día del Foro se llevó a cabo el diálogo en torno a los ejes del debate

internacional sobre clima y justicia climática y su relación con las experiencias urbanas y

rurales presentadas. La introducción estuvo a cargo de Astrid Puentes, Consultora experta

en ambiente, derechos humanos y cambio climático. Después se realizaron las

intervenciones en línea de: David Williams, Director del programa de Justicia Climática en

la Oficina de Nueva York de la Rosa Luxemburg Stiftung; Lien Vandamme, Responsable de

derechos humanos y cambio climático del Centro para el derecho internacional ambiental

(CIEL) en Ginebra; Adrián Martínez Blanco, Director y fundador de La Ruta del Clima; Anna

Walnycki, Investigadora principal del grupo de trabajo en asentamientos humanos del

Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED); Adriana Allen,

Presidenta de HIC y profesora de Planificación para el Desarrollo y Sostenibilidad Urbana

The Bartlett, Unidad de Planificación para el Desarrollo (DPU) en la Universidad de

Londres; y Katharina Gehrig, Oficial de programas de Global Nature Fund.

2 Para más detalles sobre los contenidos de estos debates ver las imágenes incluidas en el Anexo al final de
este documento.
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La presente sistematización recopila las aportaciones de este espacio de diálogo. Para ello,

el documento se divide en apartados que exponen las principales reflexiones y

conclusiones acordadas, según los ejercicios realizados y dando respuesta a las preguntas

que fueron planteadas.

Más allá de reunir las voces de las personas participantes al Foro, el documento pretende

ser base para discusiones futuras en relación con la articulación de acciones locales y

globales, estableciendo pautas para la construcción de espacios de encuentro e

intercambio que tengan por objetivo avanzar en estrategias y luchas comunes.

2. Primer día de trabajo, 15 de noviembre de 2023

Sesión 1: Presentación de soluciones y estrategias que se están implementando a nivel

comunitario

Posterior a las palabras de bienvenida a cargo de

Maria Silvia Emanuelli (HIC-AL), Lorena Zárate

(Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad), Anne

Katharina Gerigh (Global Nature Fund) y Anelise

Meléndez (Red Hábitat), se llevó a cabo un

intercambio entre las experiencias latinoamericanas

urbanas y rurales climáticamente responsables,

integrales, participativas y sostenibles. A partir de

presentar un objeto o imagen representativa de su trabajo, cada organización o colectivo

narró su historia a partir de responder a las siguientes preguntas:

✓ ¿Por qué esa imagen u objeto sintetiza la experiencia?
✓ ¿De qué manera su experiencia está contribuyendo a la justicia climática?
✓ ¿Qué estrategias han funcionado y qué obstáculos han enfrentado?

2.1 Puntos de convergencia de las experiencias

La presentación de las soluciones permitió identificar que, aun con sus particularidades,

las experiencias comparten principios, características y formas de accionar que dan pauta

a pensar en la generación de respuestas coordinadas y estrategias compartidas. Estos

elementos se presentan a continuación:
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• Motivación para organizarse y accionar

Los territorios de las experiencias participantes en el Foro sufren de manera cada vez más

severa los impactos de la crisis climática. Entendido como su lugar de vida, es este mismo

territorio por el que luchan, y emprenden estrategias y proyectos para cuidarlo,

preservarlo y gestionarlo a nivel comunitario.

Las soluciones presentadas tienen diferentes alcances, dependiendo de factores como el

nivel de organización y participación, los recursos financieros disponibles, problemas

socio-ambientales emergentes o contextos de crisis como factores que frenan la

prolongación de sus acciones.

Las estrategias que han aportado en la consolidación de proyectos más mencionadas por

las experiencias fueron:

✓ el fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas;
✓ la integración de perspectivas multidisciplinarias;
✓ la creación de redes con otras organizaciones, colectivos, instituciones y espacios

de investigación científica.

Muchas de estas estrategias se desarrollan en contextos difíciles, de crisis o de violencia,

en donde el Estado tiene poca presencia. Por ello es necesario llevar a cabo iniciativas

innovadoras que articulan lo ambiental, social, económico y cultural, enfrentando

problemáticas complejas con el objetivo de favorecer la consolidación de la experiencia.

• Reconocimiento de la acción en entornos de proximidad y espacios locales

El Foro puso de manifiesto la diversidad de las experiencias en cuanto a su geografía, las

problemáticas que atienden, sus formas de hacer y enfrentar obstáculos en el desarrollo

de sus actividades. Esta riqueza refrenda la importancia de la acción local para dar

respuestas adaptadas al contexto, que respondan a sus características e involucren a sus

habitantes.

En este sentido, es necesario reconocer que no se trata de proyectos aislados sin

trascendencia. Son propuestas que aportan soluciones con un importante conocimiento

empírico, en donde se incentiva la organización comunitaria en la creación de otras formas

de relación con el lugar de vida, basadas en la solidaridad y la preservación del territorio y

sus recursos.

• La relación con la naturaleza y el territorio: un cambio de enfoque

Las y los participantes coinciden en que el reconocimiento del territorio debe ser

comprendido desde una visión integral, en donde se concientice sobre su riqueza, riesgos,
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dificultades y desafíos. Este reconocimiento replantea la relación con la naturaleza, el

medio ambiente y los bienes comunes desde una visión de equilibrio, respeto y

colaboración. En este sentido, las experiencias destacaron la importancia de reflexionar y

profundizar sobre prácticas que respeten la dinámica de los ecosistemas y que no den

cabida a la explotación y la dominación.

Las experiencias coinciden en la integración de tecnologías basadas en aspectos propios

del territorio y en soluciones desde la creatividad y las demandas específicas. Cuestionan

así los falsos beneficios de las innovaciones o tecnologías que se proponen desde arriba y

en muchos casos con fines de lucro.

Este cambio de enfoque requiere también abordar la relación de aprendizaje de la

comunidad con su nicho ecológico.

• Implicación y concientización de las personas

Los proyectos presentados coinciden en un elemento indispensable para el despliegue y la

continuidad de los mismos, el cual se refiere a la integración y protagonismo de las y los

habitantes, particularmente de los grupos marginalizados o aquellos que están más

expuestos a los efectos de la crisis climática actual. No como víctimas, sino como sujetos

capaces de construir estrategias y activar transformaciones en su entorno.

En este sentido, es indispensable la apertura de espacios de diálogo en donde converjan

distintos actores y se avance en la construcción de agendas comunes.

2.2 Contribuciones a la justicia climática

Desde sus particularidades y formas propias, los proyectos ponen en marcha soluciones

que atienden las problemáticas de sus territorios, al tiempo que conforman procesos de

justicia climática, a través de:

• Abordar la justicia ambiental, la justicia hídrica y la justicia climática a partir del

desarrollo de proyectos integrales:

Su importancia radica en la forma creativa para retomar y atender, no de manera

fragmentada sino integral, los impactos de la crisis climática. Atendiendo a los Objetivos

del Desarrollo Sostenible, articulando dimensiones y creando soluciones desde horizontes

propios.
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Este enfoque integral de la justicia climática involucra aspectos económicos, educativos,

culturales, servicios ambientales, erradicación de la violencia, proyectos productivos e

incidencia política, entre otros ámbitos claves.

• Reconocimiento y protagonismo del territorio y sus características:

Una de las aportaciones principales es motivar la producción de información sobre el

territorio, orientada a refrendar los principios de una relación de colaboración con la

naturaleza y los bienes comunes. Esto a partir del análisis de los entornos locales y

diagnósticos que identifican vulnerabilidades, riesgos e impactos.

Asimismo, conocer formas responsables de utilización de materiales locales da pauta para

el desarrollo de prácticas y técnicas constructivas que toman en cuenta los impactos del

cambio climático y contribuyen a una mejor adaptación ambiental.

Este reconocimiento considera indispensable la integración de los saberes ancestrales

dentro de las prácticas de cuidado y preservación de los recursos, pero también

considerando aspectos como las emociones, los afectos, la identidad cultural, y las formas

de entender y estar en el mundo.

• La defensa de la autonomía y la gestión comunitaria de los bienes comunes:

Los proyectos han contribuido a la concientización y la movilización socio-ambiental,

permitiendo la participación activa de las comunidades y el ejercicio de los derechos.

Principalmente, da cabida al involucramiento de la población que sufre de manera más

intensa las repercusiones del cambio climático (mujeres, niñas y niños, adultas y adultos

mayores, jóvenes, pueblos indígenas, personas migrantes).

Las estrategias que llevan a cabo estos grupos se caracterizan por ser acciones concretas y

de participación comunitaria para mitigar el cambio climático de forma integral a escala

local. Estas incluyen, entre otras: restauración ecológica de áreas degradadas, viveros de

especies nativas, huertos, pulmones de manzana, espacios verdes, creación de reservas

naturales y áreas protegidas, fomento de la conservación, creación de corredores

biológicos, talleres de educación y cultura ambiental, con énfasis en gobernanza integral y

corresponsable del agua, transformación de prácticas productivas para que sean más

respetuosas del ambiente y promoción de principios y cooperativas en la gestión de

proyectos productivos.
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2.3 Obstáculos enfrentados

Al presentar las estrategias, se pudo hablar de los obstáculos que se enfrentan

comúnmente al momento de desplegar acciones. Esto tiene un impacto directo en la

continuidad de los proyectos, pero también muestra un aprendizaje basado en la práctica

empírica para resolver, enfrentar y dar solución a problemas emergentes. A continuación

se enlistan algunos de los desafíos más mencionados:

Respecto a la implicación de las personas:

✓ Apatía de la población sobre la temática, poca participación a causa del
individualismo generalizado y las prácticas de clientelismo político

✓ Desconocimiento y resistencia para utilizar materiales locales
✓ Falta de difusión de los proyectos
✓ Futuros inciertos para lxs jóvenes que frenan su involucramiento
✓ Dificultad para entender el lenguaje técnico que impacta el acceso al conocimiento

Institucionales:

✓ Obstáculos de orden jurídico que pueden implicar también la ausencia de una
normativa apta a consolidar determinados procesos

✓ Acciones dispersas y no integrales por parte de las instituciones, poca apertura de
las autoridades a estos temas, cambios administrativos y de gobierno

✓ Tamaño y duración de los financiamientos que no permiten ampliar o abarcar otras
escalas y poblaciones

✓ Presupuesto limitado para el apoyo técnico y la formación de personas de la
comunidad para asegurar la continuidad de los proyectos

Contextuales:

✓ Generación de conflictos y fragmentación del tejido social en los territorios, por
factores externos como explotación minera y megaproyectos

✓ Violencia estructural; imposición de intereses individuales; obstáculos físicos,
sociales, culturales que complejizan la configuración de proyectos comunes

✓ Contextos de inseguridad
✓ Los proyectos a veces son muy complejos, prevén la inclusión de tecnologías no

muy conocidas por parte de las comunidades, lo que en ocasiones dificulta la
apropiación de la comunidad y la implementación.
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2.4 Estrategias implementadas

A continuación se presentan estrategias que las organizaciones han implementado para

dar solución a los obstáculos presentados en la puesta en marcha de acciones para

enfrentar el cambio climático y preservar el territorio. Estas estrategias se dividen en tres

ámbitos de actuación. El primero se refiere a la implicación de las y los habitantes, ya que

para todas las experiencias es un pilar indispensable para el desarrollo y continuación de

procesos de justicia climática. Como segundo ámbito de actuación se menciona la

incidencia y relación institucional que permita dar soporte a las acciones que realizan las

organizaciones locales, facilitando su escalamiento en las políticas y programas

medioambientales. Finalmente, el tercer ámbito de actuación hace referencia a la relación

con el territorio, cómo llevar a cabo las soluciones, bajo qué principios y atendiendo a qué

enfoques.

Ámbito de actuación Estrategia

Para fortalecer la
participación e
involucramiento de las
personas

• Proyectos basados en la empatía por los grupos más
vulnerables, solidaridad, aceptación de la diversidad y
adaptación tecnológica.

• Propuestas de innovación en donde participa la comunidad
para lograr la continuidad de la tecnología o proyecto.

• Abordaje desde los saberes y prácticas territoriales.
• Trabajo colectivo para solventar gastos, tales como mingas,

tequios, faenas.
• Proyectos enfocados en la producción de conocimiento y

acciones para mitigar riesgos con perspectiva comunitaria.
• Espacios de formación técnica y estrategias pedagógicas para

su transmisión: talleres, reuniones, programas de radio y
distintos canales de difusión, espacios de diálogo y formación.

Institucionales • Incidencia en programas y leyes a partir de los resultados de las
experiencias y procesos, convenios interinstitucionales,
articulación con el sector público.

• Creación de alianzas y construcción de confianza entre diversos
grupos: articulación de actores tales como iglesia, escuelas,
academia, autoridades, líderes, empresas y sociedad civil.
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Relación con el territorio • Elaboración de diagnósticos de territorios en zonas vulnerables:
información técnica que contemple la percepción de la
población y los impactos que sufre y asuma un enfoque integral
(por ejemplo de cuencas y sistema hídrico en su conjunto). Los
diagnósticos son indispensables para proponer proyectos
coherentes con las necesidades y características del contexto.

• Respeto al funcionamiento del ecosistema, priorizar la
conservación de espacios naturales y promover acciones a
pequeña escala que fomenten la concientización del cuidado
medioambiental tales como: huertos urbanos, azoteas verdes,
autonomía alimentaria, cosecha de lluvia, espacios de
restauración, reservas y diseños urbanos.

•Opciones de intervención según la necesidad de la población a
partir de la reapropiación de la identidad local: materiales,
naturaleza, cultura, prácticas, cosmovisiones, y el abordaje desde
los saberes y prácticas territoriales.

2.5 Desafíos a atender por parte de las organizaciones locales

Durante la sesión de preguntas y respuestas, las experiencias participantes coincidieron en

los siguientes desafíos:

En la organización colectiva • Contar con formación técnica, accesible y adaptada a las
necesidades particulares del territorio y que contemple toda
la cuenca a donde se inserta.

• Poner en marcha proyectos que reconozcan la identidad del
territorio.

• Desarrollar proyectos multidisciplinarios.
• Apertura y diálogo entre los grupos de las comunidades

(políticos, religiosos, grupos de mujeres, comunitarios…)
• Fortalecer los movimientos de base en la organización y la

acción colectiva.
• Ofrecer espacios de formación política que aglutinen la

diversidad de grupos sociales marginalizados y
empobrecidos.
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En el desarrollo de acciones
y proyectos

• Desplegar proyectos que contemplen la asignación de zonas
de restauración ecológica.

• Construir estrategias para compensar el aprovechamiento de
recursos y lograr un equilibrio y uso racional.

• Desarrollar proyectos que integren estrategias adaptadas a
las amenazas naturales en constante evolución, así como las
normas ambientales vigentes.

• Poner en marcha acciones que reconozcan la identidad del
territorio en el contexto de cuencas hidrográficas más
amplias.

• Iniciativas que motiven la articulación de distintos actores y
grupos que conforman la comunidad.

En la contribución a la
justicia climática

• Más allá de los proyectos es necesario desarrollar/sumarse a
un movimiento cívico más amplio.

• Dedicar tiempo a los procesos y contemplar que la
construcción de confianza con las personas requiere
tiempos largos.

• Lograr lenguajes comunes.
• Incentivar la economía social y solidaria en las comunidades.
• Desarrollar propuestas innovadoras y creativas que persigan

el ejercicio de los derechos humanos.
• Lograr la descentralización y apoyar los procesos autónomos

de las comunidades.
• Priorizar la concientización y educación ambiental de la

población.
• Fortalecer el acceso de las mujeres en la toma de decisiones

(protagonistas en el cuidado de su hábitat, pero también las
más marginalizadas por roles de género, contexto cultural,
situaciones y condiciones de vulnerabilidad, opresión, etc.)

• Entender la mística, la espiritualidad y la relación de la
comunidad con la naturaleza. Valorar el agua, la semilla, las
cuencas, los bosques, etc.
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3. Imaginar escenarios posibles en lo local, nacional y
global

Sesión 2: Construcción de objetivos y estrategias compartidas a largo plazo a través del

diálogo entre las experiencias

El ejercicio se realizó en grupos de trabajo que

tuvieron como consigna imaginar escenarios

ideales a largo plazo, tomando en cuenta tres

escalas: local, regional y global. Cada grupo

aportó a los tres escenarios, tomando como

base lo trabajado por el equipo anterior. El

resultado fue muy enriquecedor y se constató la

importancia de trabajar en la articulación de

acciones de distintos niveles territoriales. A

continuación se presenta una síntesis de cada

escenario imaginado:

Local

El panorama luce optimista debido a la posibilidad de trabajar con grupos
diversos que atienden problemáticas concretas con alternativas adaptadas a
sus especificidades. Con innovaciones y prácticas del conocimiento científico y
empírico propio sobre su entorno y sobre los recursos naturales, humanos,
sociales, económicos y culturales del contexto.
Se plantean soluciones con base en su identidad y necesidades diarias. Se ha
recuperado el conocimiento de las generaciones pasadas para cuidar la
naturaleza y se establece una relación de equilibrio entre seres humanos y
demás seres vivos.
Se gestionan de manera comunitaria, con información accesible, concientizada
y autónoma, los recursos del territorio en coherencia con sus posibilidades y
fortaleciendo el tejido social y la implicación de todas y todos.

Algunas pistas de acción en la escala local:

✓ Conservar la visión que se enfoca en la identificación de problemas concretos y sus

respuestas con alternativas eficaces.

✓ Caminar hacia lograr la autonomía y el reconocimiento de la diversidad de cada

territorio, con sus especificidades y carácter particular.
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✓ Recuperar cultura y cosmovisiones del buen vivir.

✓ Generar propuestas para establecer el equilibrio entre espacios rurales y urbanos.

✓ Cuestionar la actual relación del espacio físico y las sociedades humanas.

✓ Luchar por la gestión comunitaria de los bienes comunes.

✓ Motivar la participación de las mujeres y su reconocimiento en acciones locales.

Nacional

Un escenario a escala nacional que reconoce, protege y respeta la diversidad
que existe en las comunidades que habitan el territorio. Con una legislación
que integra y da solución de manera prioritaria a las problemáticas
medioambientales en aras de la justicia, la reparación de daños y la
preservación de los recursos.
Existe un cambio de paradigma sobre la relación con la naturaleza, dejando
fuera prácticas de extractivismo, formas de consumo desmedido e ideas de
desarrollo basadas en la sobreexplotación.
La agricultura está regulada, se recuperan y establecen prácticas ancestrales
que dejan fuera la utilización desmedida de agroquímicos y exceso de
monocultivos.
Se abren espacios de diálogo entre distintas comunidades, actores y grupos
diversos para compartir experiencias y reflexionar sobre estrategias exitosas
que puedan adecuarse y adaptarse a distintos contextos.

Algunas pistas de acción en la escala nacional:

✓ Regulación del suelo, el acceso al agua y los ecosistemas, y el cumplimiento de las

leyes y normas que den protección a las comunidades del extractivismo. Asimismo,

medidas para limitar y reparar daños e integrar derechos de la naturaleza en los

marcos jurídicos nacionales.

✓ Políticas públicas enfocadas a regular uso de recursos naturales, desincentivar el

sistema motorizado para limitar la contaminación por transporte.

✓ Creación de políticas de Producción Social del Hábitat y la Vivienda que no sean

puntuales, sino de alcance nacional, con escalas amplias, que limiten la

gentrificación y la vivienda no se perciba como mercancía sino como derecho.

✓ Promoción de Sistemas agroecológicos de restauración y recuperación, que den

marco a la creación de corredores biológicos.

✓ Orientar la conciencia colectiva a partir de una educación temprana sobre los

recursos limitados, cambiando la manera de pensar y paradigmas de acción,

identificando riesgos y falsas propuestas de crecimiento indefinido.
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Global

Debido a la escala y a los agentes que deben movilizarse en la búsqueda,
coordinación y aplicación de soluciones, el panorama es más complejo. Sin
embargo, la colaboración entre todos los sectores sociales da pauta a
respuestas firmes, coherentes y vinculantes desde lo local, nacional e
internacional. Se observa confianza y respeto entre países y a la autonomía de
las comunidades respecto a la gestión de sus territorios.
Esta coordinación permite el seguimiento y la exigencia para cumplir acuerdos
que prioricen el cuidado y buena utilización de los recursos.
Se establecen convenios desde el conocimiento e información de la realidad del
medio ambiente sin sesgos desde los intereses capitalistas. Este
reconocimiento valora la diversidad y respeta los ritmos, particularidades y
dinámicas de los ecosistemas. Se atienden problemas de manera integral (por
ejemplo las cuencas) y pensando de manera sistémica, es decir, el planeta
como un sistema vivo. En este sentido se prioriza a las comunidades en
situación de vulnerabilidad con un enfoque de derechos humanos y
fortaleciendo sus capacidades técnicas y organizativas para lograr su
autonomía.
Se desmontan los discursos sobre el crecimiento y desarrollo infinito para
limitar el uso y abuso de los recursos. Existe un cambio de enfoque y se
consideran los bienes comunes para la vida, se superan prácticas extractivistas
y de acumulación. Se reconoce la importancia de una visión solidaria, amplia y
orientada por la justicia y otras formas de estar en el mundo.

3.1 ¿Cómo llegar al escenario que hemos imaginado?

Pistas para la acción en la articulación e incidencia:

✓ Fortalecer la articulación entre actores y la capacidad de conjuntar luchas y temas.

✓ Posicionar la integralidad frente a los gobiernos para evitar fragmentación.

✓ Políticas que dialoguen entre sí, establecer foros y espacios de reflexión y

discusión.

✓ Incidir para regular la propiedad de la tierra.

✓ Planificar a largo plazo con base en el contexto real.

✓ Considerar las energías, tiempos y recursos que requiere planeación.

✓ Asociarse con las universidades, aprovechar el conocimiento de la academia y de

organizaciones locales para la defensa del territorio.

✓ Generar espacios de confianza para compartir experiencias.

✓ Insistir en la concientización social para la participación y toma de decisiones.
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✓ Pensar en la protección y estrategias de autocuidado de los colectivos y activistas

medioambientales.

✓ Priorizar la gestión comunitaria de bienes comunes.

✓ Facilitar el acceso a programas nacionales que contemplen ecotecnias y su

integración en los proyectos sociales de vivienda.

✓ Pensar en cambios constitucionales que reconozcan los derechos de la naturaleza,

lo que implica cambiar de paradigmas hacia marcos más amplios de los derechos

humanos.

✓ Es indispensable colocar agendas comunitarias del clima en el debate

internacional.

✓ Contar con una visión territorial de cuencas y fortalecer vínculos basados en la

naturaleza entre comunidades más allá de las fronteras.

✓ Incentivar la relación naturaleza-ciudad y generar más espacios verdes en la

ciudad.

✓ Establecer y actualizar los parámetros de la sustentabilidad.

✓ Construir acuerdos, reglamentos y observatorios para su cumplimiento de manera

colectiva.

✓ Enfocar esfuerzos en la sistematización de experiencias y metodologías para la

incidencia.

✓ Dar relevancia a las acciones que escalan políticas y programas para su réplica y

adaptación en otros contextos.

4. Segundo día de trabajo, 15 de noviembre del 2023

Sesión 3: Diálogo sobre los ejes del debate internacional sobre clima y justicia climática y

construcción de una reflexión crítica sobre cómo se relaciona (o no) ese debate con las

experiencias comunitarias.

Durante esta sesión se desarrolló un diálogo con las

personas involucradas de forma directa en la

incidencia internacional referentes al clima. A

continuación se presentan las aportaciones más

destacadas alrededor de las siguientes preguntas

detonadoras:
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✓ ¿Qué papel tienen las organizaciones comunitarias y del territorio en el debate

internacional sobre el clima?

✓ ¿Qué estrategias se podrían desarrollar para que las organizaciones comunitarias y

territoriales se contemplen como actores de la transformación en los debates

internacionales sobre el clima?

✓ ¿Cómo vincular las experiencias comunitarias del Sur Global con las del Norte

Global para influir en el debate internacional?

4.1 ¿Qué papel tienen las organizaciones comunitarias y del

territorio en el debate internacional sobre el clima?

• Las comunidades han concretado soluciones efectivas partiendo de sus necesidades y

utilizando los recursos con los que cuentan, como comunidades mayormente

expuestas a los impactos, pero también como “personas ejecutoras”. Sin embargo, sus

acciones requieren ser visibilizadas, no como soluciones generales sino como

alternativas, que a través del análisis de la realidad del sitio se pueden adaptar a

diferentes contextos.

• Han existido espacios de diálogo en donde se han logrado buenos resultados, ya que

se favorece el intercambio de experiencias y se amplifican las voces de las

organizaciones. Estos espacios se perfilan como lugares de aprendizaje y como

puentes de vinculación entre el debate internacional sobre el clima y el sur global para

posicionar los problemas reales.

• La solución no necesariamente viene desde arriba. No hay una única solución, se

requiere la articulación y construir objetivos comunes que apunten a la búsqueda de

la justicia climática, entendiendo que los resultados no serán inmediatos.

• Dentro de los debates internacionales sobre el clima se busca posicionar las

estrategias comunitarias como alternativas viables; sin embargo, se requiere refrendar

su poder popular y la apropiación de derechos desde enfoques integrales.

• Las organizaciones comunitarias o de base no tienen un papel protagónico dentro de

los espacios de debate internacional, por lo que es necesario preguntarse cómo seguir

rescatando su experiencia y cómo motivarlas. Pero también, cómo impulsar su

integración en los espacios globales de negociación sobre el clima.
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4.2 ¿Qué estrategias se podrían desarrollar para que las

organizaciones comunitarias y territoriales se contemplen como

actores de la transformación en los debates internacionales sobre

el clima?

• En los próximos cuatro años podrían abrirse espacios para seguir debatiendo el

funcionamiento del Fondo de Pérdidas y Daños3 (en la próxima COP 28 es altamente

probable que se aprueben las recomendaciones que el Comité Transicional ha hecho

para su funcionamiento y no se sabe si habrá otra posibilidad para incidir en ellas) e

intentar quitar su control al Banco Mundial.

• El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Justicia Climática y otros actores han

estado pidiendo que el Fondo funcione a partir de las obligaciones de los Estados en

materia de derechos humanos, pero hasta ahora esta demanda no ha sido escuchada.

Las organizaciones interesadas podrían sumarse al grupo de trabajo para estar al tanto

de la incidencia.

• La importancia de las acciones desde los organismos internacionales requiere ser

transmitida y dialogada con colectivos a escala local, para intercambiar herramientas,

propuestas y adaptar sus repercusiones a las realidades de escalas más pequeñas.

• Es necesario pensar en una información que circule, visibilizando, reconociendo e

integrando saberes y experticias locales. El compartir información científica debe

contemplar e integrar múltiples lenguajes para acercar a diferentes colectivos y

comunidades que son diversas entre ellas y dentro de ellas, permitiendo asegurar su

comprensión y propuesta.

• Se debe integrar a las comunidades que se encuentran más expuestas o vulnerables a

los impactos de la crisis. En este sentido, es necesario apoyar y dar protagonismo a

niñas, niños, mujeres y jóvenes para la generación de propuestas pero también para

su integración activa a la discusión internacional.

• Para construir puentes que faciliten establecer redes y tejido con agentes sociales y

gubernamentales se requiere de recursos que de manera eficaz se pongan a

disposición de las distintas realidades, tanto para llevar a cabo proyectos

medioambientales a escala local como para solventar la asistencia a los espacios de

debate internacional.

3 Los/as ponentes precisan que la definición oficial de pérdidas y daños no está cerrada y que la medición de
los mismos es difícil.
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• Es indispensable un esfuerzo por parte de las ONG de mayor alcance y aprovechar su

poder de convocatoria y acceso a diferentes niveles para priorizar la integración de las

organizaciones locales a los espacios de tomas de decisión estructural, por medio de

apoyos económicos, la facilitación de información y la preparación de argumentos

técnicos, que refleje un trabajo conjunto.

4.3 ¿Cómo vincular las experiencias comunitarias del Sur Global

con las del Norte Global para influir en el debate internacional?

• Es necesario aceptar la crisis más allá de lo ambiental; se debe hablar de una crisis en

todas las dimensiones de la vida, lo que hace urgente una solución con visión integral,

multiescalar y multiactoral.

• Asimismo, esta vinculación requiere atención sin tregua temporal, con equidad y

siendo conscientes de la realidad que nos rodea protagonizada por crisis constantes.

• Cambiar de enfoque en la propuesta de soluciones para transitar a una aceptación y

reconocimiento de la diversidad. Es en la diversidad donde se encuentran las

soluciones, muchas de ellas llevadas a cabo por las organizaciones comunitarias a

partir de su experiencia empírica y su visión propia sobre el aprovechamiento y

cuidado de los recursos. En este sentido, es importante recalcar que no hay una

solución única y preguntarse hacia dónde hay que transitar de manera coordinada,

determinando de manera estratégica, efectiva y en acuerdo colectivo el papel y las

acciones concretas a desarrollar por cada parte implicada.

• Complementando el punto anterior, resulta de suma relevancia construir puentes

entre organizaciones, colectivos y activistas a diferentes escalas. El planteamiento

debe trabajarse desde distintos ámbitos y desde distintos frentes, para lo cual se

deben articular acciones globales, desde las grandes instituciones hasta las acciones a

más pequeña escala.

• Es imprescindible monitorear el cumplimiento de los derechos humanos y los

impactos de la crisis climática; se requiere justicia y atención a las inequidades,

integrando el conocimiento tradicional cuya importancia ya ha sido reconocida en

documentos internacionales.
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5. Construcción de propuestas y lineamientos para una
estrategia compartida

Este último apartado reúne las reflexiones en torno a las coincidencias encontradas entre

las experiencias participantes en el Foro y el análisis del escenario internacional.

Asimismo, retoma las aportaciones de Astrid Puentes, consultora experta en ambiente,

derechos humanos y cambio climático, quien participó elaborando una conclusión global

de las discusiones llevadas a cabo durante los dos días y haciendo propuestas. La idea de

una estrategia compartida surge de la necesidad de amplificar las voces, articular objetivos

y conformar luchas comunes. A continuación se presentan algunas propuestas concretas

de seguimiento así como algunos lineamientos para la estrategia compartida.

Propuestas de seguimiento:

• Sistematizar los casos seleccionados para el evento a la luz de las recomendaciones

hechas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

en el Resumen para Responsables de Políticas (SPM por sus iniciales en inglés) que

hace parte del último reporte síntesis del sexto ciclo de evaluación para presentarlas

en la próxima COP4.

• Participar y dar seguimiento a través de observaciones a la Opinión Consultiva sobre

Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos

Humanos de la República de Colombia y la República de Chile.

• Solicitar la participación en el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y justicia

climática5.

• Publicar el documento de sistematización del Foro.

• Organizar una actividad de seguimiento online en el mes de marzo.

• Seguir manteniendo la articulación entre organizaciones de este espacio.

• Acercarse a las organizaciones que han propuesto la realización de la Conferencia

Social de la Tierra que se estará realizando en Colombia en paralelo a la COP (como

una forma de protesta y alternativa a la misma) y buscar participar y darle

seguimiento.

5 HIC-AL solicitará la integración al grupo y buscará informar a las demás organizaciones ya que la
comunicación en ese espacio se desarrolla principalmente en inglés.

4 Para un resumen en español de los puntos principales de este documento se puede consultar:
https://territoriossostenibles.com/cambio-climatico/reporte-sintesis-del-ipcc-un-llamado-a-desactivar-la-bomba-
de-tiempo-del-cambio-climatico/
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Lineamientos:

• Buscar la disminución de la brecha entre la estrategia y la práctica. Es decir, ir más allá

de los discursos, los documentos, o la firma de acuerdos, Reflexionar sobre cómo

pasar a la acción articulada y efectiva. En este sentido, es necesario facilitar recursos y

construir espacios de diálogo justo, en donde exista la representación activa de los

sectores de la población, generalmente excluidos de los ámbitos de discusión a escala

internacional.

• Para asegurar acciones con base en los derechos humanos con enfoque de género, es

necesario priorizar a los grupos más marginados e igualmente facilitar su acceso a las

mesas de diálogo. Más específicamente atender su accesibilidad, cubriendo

principalmente los obstáculos económicos y de falta de información.

• En este sentido, las alianzas son clave. Su vocación debe estar enfocada en transmitir y

difundir información científica objetiva, acercarla a la población e integrar el

conocimiento ancestral de manera legítima.

• Buscar garantizar la representación de diferentes grupos en los encuentros

internacionales y así evitar la fragmentación de las luchas y las dificultades de llevar

adelante un esfuerzo integral.

• Pensar con qué tipo de enfoque se desarrolla la innovación, cómo se integrarán y qué

papel tendrán las características medioambientales del contexto local. En este sentido,

las iniciativas locales son un ejemplo de relación con la naturaleza que plantea un

aprovechamiento del entorno equilibrado y respetuoso, no basado en los intereses del

sistema capitalista.

• Partir de la idea de que no existe una solución única para abordar el problema del

cambio climático, es necesario voltear a ver la diversidad de los territorios y sus

recursos, pero también en las formas de accionar y desarrollar estrategias. Diversificar

la participación e implicación de las partes, observar y aprender de otras soluciones y

alternativas, teniendo siempre en cuenta que no es posible seguir dando la misma

respuesta a un problema que no cesa.

• Observar y aprender de procesos llevados a cabo por grupos y colectivos, como lo es

la Producción Social del Hábitat, en donde hay una apropiación del entorno y por

ende, estrategias para el cuidado y la restauración. Las y los habitantes son

conscientes de estos procesos, y aportan a la seguridad alimentaria, la integración de

conocimiento indígena, el mantenimiento y restauración, el aprovechamiento
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equilibrado de los recursos, etc. Impulsar las innovaciones desde los barrios

populares.

• Retomar la justicia climática como derecho colectivo, desde los principios de

redistribución equitativa y de reparación de daños.

• Las organizaciones comunitarias deben consolidar su protagonismo y toma de

decisión y posicionarse como constructores de un proceso de transición climática

justa, enfocada en grupos vulnerables. Desde una participación política simétrica con

fines a una negociación cuya incidencia se vea reflejada en soluciones reales y no

olvidando el principio de solidaridad tan presente en los movimientos de base.

• Debe reconocerse la emergencia climática como una realidad actual en cada escala y

entorno, para cambiar el enfoque y el alcance de las acciones. En este sentido, resulta

indispensable abordar la reparación ambiental desde la crítica a las acciones llevadas a

cabo y trasladar esa reflexión a lo colectivo desde una visión integral.

• La clave está en la organización, en la autonomía, en el trazo de un camino conjunto y

articulado. En la justicia, la solidaridad y el cambio civilizatorio. Para lo cual es

necesario sistematizar, compartir, encontrarse, buscar y potenciar espacios de

diálogos, tanto de actores locales como globales Coordinarse, pues la fuerza de

transformación y de la acción depende de esta capacidad.

24



7. Anexos

Carpeta con fotos seleccionadas

Presentaciones de lxs participantes

Grabación del primer día del evento

Grabación del segundo día del evento (primera parte) y (segunda parte)

Material resultado de los ejercicios virtuales y presenciales
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