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Este estudio de caso se basa en la experiencia del Centro Humboldt en materia 
de incidencia en políticas ambientales, y es parte de un proyecto mayor de in-
vestigación llamado Índice de la Sociedad Civil que promueve en 53 países del 

mundo la Alianza Mundial por la Participación Ciudadana CIVICUS, y que ejecuta en 
nuestro país la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RNDDL). 

Un componente del Índice de la Sociedad Civil es la realización de estudios de casos 
que  sirven para profundizar el conocimiento de procesos relevantes que impulsa 
la Sociedad Civil. El objetivo específico de este estudio de caso es conocer la expe-
riencia del Centro Humboldt en la labor de incidencia en políticas ambientales a fin 
de identificar buenas prácticas y lecciones que ayuden en su trabajo a otras organi-
zaciones de sociedad civil.

El primer capítulo aborda el marco de referencia del estudio, se presenta el Índice 
de Sociedad Civil en Nicaragua y también exponemos brevemente los objetivos y la 
metodología empleada en este estudio, al igual que una conceptualización básica 
de la incidencia política. 

El segundo capítulo presenta una descripción sintética de las principales caracterís-
ticas del Centro Humboldt, es decir los antecedentes históricos, la visión y la misión, 
los objetivos y principios, la organización interna y las líneas de acción para el pe-
riodo  2006-2010.

El tercer capítulo expone la estrategia construida por el Centro Humboldt para la 
incidencia en políticas ambientales, incluyendo las condiciones previas, los pasos 
del proceso, el monitoreo ambiental, la construcción de alianzas y la comunicación 
pública.

El cuarto capítulo aborda los principales aportes del Centro Humboldt a las políticas 
ambientales a nivel municipal, nacional y regional, destacando las principales leyes 
aprobadas y los casos emblemáticos de gestiones para la aplicación del marco ju-
rídico. 

En el quinto capítulo se presentan las valoraciones de los participantes en las cam-
pañas de incidencia política sobre los principales elementos facilitadores, las dificul-
tades encontradas y las lecciones aprendidas para fortalecer la labor de incidencia.

Agradecemos a todas las personas y organizaciones que nos brindaron 
información,al Lic. Oscar Herrera por las entrevistas realizadas en Nueva Guinea y 
a las agencias Alboam, Forum Syd y NED por su generosa cooperación con este 
estudio.



Capítulo I

Marco de Referencia 
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En este capítulo presentamos el estudio del Índice de Sociedad Civil en 
Nicaragua (ISC) dentro del cual se enmarca este estudio de caso sobre la labor 
de incidencia política realizado por el Centro Humboldt. También exponemos 

brevemente los objetivos y la metodología empleada en este estudio, al igual que 
una conceptualización básica de la transparencia.

1.   El Índice de Sociedad Civil en Nicaragua

El Estudio de Caso sobre el Centro Humboldt es parte integral del programa del 
Índice Cívicus de la Sociedad Civil, se trata de un proyecto de investigación-acción- 
participativa que impulsa la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo 
Local, con la asesoría de la Alianza Internacional CIVICUS. Este mismo estudio se 
está realizando paralelamente en 53 países del mundo a fin de poder comparar la 
situación de la sociedad civil y contribuir a su fortalecimiento.

El objetivo general del Índice de la Sociedad Civil en Nicaragua es “Promover el co-
nocimiento público de las características y el impacto que ha logrado la Sociedad Civil 
nicaragüense a fin de fortalecer su articulación y su aporte al desarrollo humano y a la 
democratización del país”.

Los objetivos específicos que se plantea el ISC son los siguientes:

•	 Identificar	el	nivel	organizativo	de	la	Sociedad	Civil	a	fin	de	superar	sus	limi-
tantes y potenciar sus fortalezas.

•	 Determinar	 los	valores	éticos	y	el	compromiso	ciudadano	que	impulsa	 la	
Sociedad Civil a fin de fortalecer su labor de construcción de una ciudada-
nía democrática y multicultural.

•	 Analizar	los	resultados	e	impactos	logrados	por	la	Sociedad	Civil	en	las	dis-
tintas dimensiones de su quehacer a fin de relevar su contribución al desa-
rrollo y la democracia del país.



9Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, Alianza Mundial CIVICUS y Centro Humboldt

El proyecto contempla el estudio de 5 dimensiones, que luego se dividen en 27 sub 
dimensiones y 65 indicadores conforme la metodología probada por CIVICUS  a 
nivel internacional:

Compromiso Cívico: La manera en la que los individuos se comprometen 
en iniciativas sociales y ciudadanas

Nivel de Organización: El grado de institucionalización que caracteriza a 
las organizaciones de la Sociedad Civil

Práctica +Valores: Los valores fundamentales que promueve la Sociedad 
Civil en su quehacer a través de distintas acciones

Resultados e Impacto: Los logros alcanzados por la Sociedad Civil en sus 
ámbitos de intervención cultural, económica, política y social. 

Contexto Nacional: Las condiciones culturales, políticas y socioeconómi-
cas dentro de las cuales una Sociedad Civil funciona.

La investigación comenzó en Nicaragua a inicios del año 2009 y se prevé finalizar a 
mediados del 2010. Las principales actividades realizadas ha sido el levantamiento 
de un registro de estudios sobre la Sociedad Civil nicaragüense, la conformación 
de un Consejo Asesor de carácter interinstitucional, la ejecución de una encuesta a 
141 Organizaciones Civiles de distinto tipo y territorio, una encuesta a una muestra 
aleatoria y representativa a nivel nacional de 630 personas y un sondeo a 31 funcio-
narios y expertos en la temática. Los resultados serán discutidos en grupos focales y 
en un taller nacional, se prevé una difusión amplia y se contempla la elaboración de 
una agenda para el fortalecimiento de la Sociedad Civil en Nicaragua

2. Los Estudios de Casos

Un componente cualitativo del Índice de la Sociedad Civil es la realización de estu-
dios de casos que sirven para profundizar el conocimiento de procesos relevantes 
que impulsa la Sociedad Civil en las cinco dimensiones antes mencionadas. Los es-
tudios de caso permiten complementar la información cuantitativa producida por 
las encuestas realizadas. En particular, nos interesa documentar y divulgar una ex-
periencia valiosa desarrollada por la Sociedad Civil en los últimos años, que permita 
valorar sus aportes y extraer lecciones que faciliten otros procesos de desarrollo 
humano.
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Un estudio de caso ha sido definido por Robert Yin como: “una  investigación  empí-
rica  que estudia  un  fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real 
(...)  Un  estudio  de caso se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben 
converger en un estilo de  triangulación;  y, también como resultado, se beneficia del 
desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de da-
tos” (Yin 1994 p.11). Los estudios de  casos son  particularmente válidos cuando  se  
presentan preguntas del tipo “cómo” o “por qué”, cuando el investigador tiene poco 
control sobre  los acontecimientos y cuando  el  tema  es  contemporáneo.  

Lo distintivo de un estudio de caso es la elección de un objeto determinado que 
interesa conocer de forma integral utilizando diversos métodos y técnicas, como 
señala Alberto Marradi “Cualquier unidad de análisis puede convertirse en ese objeto o 
“caso”, una persona, una institución, un programa, una comunidad, etc. El objeto se pue-
de abordar desde diferentes métodos y con diversas técnicas de recolección de datos y 
análisis.” (Marradi 2007 p. 238).

En la selección de los estudios de casos tuvimos en cuenta las 5 dimensio-
nes del Índice de Sociedad Civil: compromiso cívico, nivel de organización, práctica 
de valores,  impacto social y contexto nacional, y también incluimos otras condicio-
nes:

• Interés de los actores y disposición a colaborar con el estudio 

• Un caso que no ha sido estudiado y divulgado previamente

• Una experiencia donde la sociedad civil ha jugado un rol protagónico

• Un caso que pueda arrojar lecciones validas para otras organizaciones y 

zonas.

• Accesibilidad de fuentes de información escrita y oral 

Los casos escogidos luego de un proceso de consultas, investigación y acuerdos 
con las organizaciones protagonistas de la experiencia son los siguientes en las 5 
dimensiones: 

• Compromiso Cívico:  La experiencia de voluntariado en salud comuni-
taria que ha promovido la Asociación de Promotores de Salud de Nueva 
Guinea

•	 Nivel	de	Organización: El proceso de fortalecimiento organizativo de la 
Red de Mujeres contra la Violencia.
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•	 Práctica	de	Valores:	La experiencia de transparencia desarrollada por la 
Asociación de Educación y Comunicación “La Cuculmeca”.

•	 Resultados	e	Impactos: El caso de la incidencia en políticas ambientales 
realizado por el Centro Humboldt.

•	 Entorno:	La experiencia de concertación entre sociedad civil, estado y em-
presa privada desarrollada por el Comité de Desarrollo Municipal de Kukra 
Hill. 

3. Objetivo y Metodología Utilizada

El objetivo específico de este estudio de caso es conocer la experiencia de Centro 
Humboldt en materia de incidencia en políticas públicas ambientales a fin de iden-
tificar buenas prácticas y lecciones que ayuden a otras organizaciones de sociedad 
civil. Es un estudio de tipo cualitativo, descriptivo y propositivo.

La metodología utilizada contempla los pasos comunes en muchas investigaciones:

a. Diseño del estudio

b. Recolección de información

c. Procesamiento y análisis de datos

d. Elaboración del informe borrador 

e. Devolución y retroalimentación.

f. Informe final
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Las preguntas que han guiado este breve estudio las hemos agrupado en 4 seccio-
nes: 

1) Perfil del Centro: origen, etapas de evolución, misión-visión-objetivos, lí-
neas estratégicas, principales programas/proyectos, territorios y participan-
tes, resultados e impactos.

2) Resultados e Impactos ¿Cuáles han sido los principales resultados alcan-
zados en políticas ambientales gracias a la labor del CH?  Diferenciar: políti-
cas regionales, nacionales y locales, materias de incidencia (aguas, bosques, 
etc.). ¿Cuál ha sido la estrategia implementada para alcanzar esos resulta-
dos? Métodos, planes, acciones ¿Qué alianzas ha forjado para alcanzar estos 
resultados? ¿Qué dificultades han encontrado y como las han enfrentado?

3) Valoración y Lecciones ¿Cuáles han sido los principales factores que han 
contribuido al logro de esos resultados e impactos? ¿Qué lecciones han 
aprendido de su experiencia que puedan ser útiles para otras organizacio-
nes civiles que realizan incidencia política? 

4. El Concepto de Incidencia Política

En términos generales, se concibe la incidencia en políticas públicas1 como aquellas 
acciones de organizaciones sociales  encaminadas a influir en las autoridades públi-
cas para aprobar leyes y políticas que incluyan sus intereses colectivos. 

Una organización de derechos humanos con amplia  experiencia  en este tema a 
nivel regional es WOLA, la cual considera que la incidencia  política  es  un  ejercicio  
democrático de la  ciudadanía  organizada  para influir  en  políticas  a  través  de  la  
persuasión  y  la  presión  social,  y también para que las autoridades públicas apli-
quen las normas jurídicas y que sean transparentes.  

<?>  El concepto de “políticas públicas” es utilizado de forma amplia incluyendo las leyes, los reglamentos, las políti-

cas y programas sectoriales, las ordenanzas y planes municipales y regionales. 
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Los interlocutores de las campañas de incidencia ciudadana pueden ser institucio-
nes de distinto tipo y ámbito territorial, desde gobiernos municipales, regionales 
y nacionales hasta instituciones internacionales y empresas transnacionales que 
han adquirido creciente poder en la fase contemporánea de globalización. Así lo 
reconoce WOLA en su conceptualización de la incidencia política: “Es el conjunto de 
esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación 
de  las  políticas  y  programas  públicos  por  medio de la persuasión y la presión ante 
autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones de 
poder.”  (WOLA 2002 p.7)

Es interesante notar que la incidencia política no se limita a la formulación y apro-
bación de una política pública, sino también incluye el monitoreo y la evaluación de 
su implementación para asegurar su efectivo cumplimiento. Tampoco se reduce la 
incidencia política a la denuncia pública de un problema, sino que debe incluir una 
propuesta elaborada de forma participativa para que las autoridades la tomen en 
cuenta. 

Una condición para que las organizaciones ciudadanas impulsen un proceso de in-
cidencia política es la existencia de un sistema político democrático que permite las 
libertades básicas de expresión, organización, información y donde hay una apertu-
ra de las autoridades a la participación ciudadana sin exclusiones. 

Generalmente, los procesos ciudadanos de incidencia política surgen cuando hay 
un vacío en las políticas públicas frente a un problema social o las normas vigentes 
no se están cumpliendo. Se trata de resolver un problema que afecta a la población 
mediante reformas en las políticas públicas o mediante la aplicación de normas 
existentes. 

Para ser efectivo, un proceso de incidencia política debe ser cuidadosamente plani-
ficado en base a un estudio de la situación, como señala WOLA: “Esto  requiere que  la 
sociedad civil adquiera  el  conocimiento  y  las  habilidades  que  le  permitan  hacer  un  
adecuado análisis  de  los  problemas,  formular  propuestas  precisas  relacionadas  a  
políticas públicas,  identificar  con  precisión  a  las  autoridades/funcionarios  con  poder  
de decisión  (y aquellos que  las  influyen), construir alianzas y coaliciones amplias, y 
diseñar una variedad de estrategias y acciones.”  (WOLA 2002 p.15)



Capítulo II

 El Perfíl del Centro Humboldt
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En este capítulo se presenta la información básica sobre el Centro Humboldt 
que constituye un marco de referencia para comprender su labor específi-
ca en la incidencia en políticas ambientales que es el tema central de este 

estudio. En primer lugar se describen los antecedentes y la evolución del Centro 
Humboldt, luego se expone su misión, su visión, sus objetivos y principios institu-
cionales. También se presenta la forma de organización interna y las líneas de acción 
prioritarias para el periodo 2006-10.

El quehacer del Centro Humboldt se enmarca en dos ámbitos, por un lado, el 
Desarrollo Territorial concebido como la organización de las fuerzas productivas de 
acuerdo a la vocación de los territorios, sus potencialidades y limitantes,  y por otro 
lado,  la Gestión Ambiental enfocada como la intervención de las comunidades y los 
actores locales para  mejorar las condiciones ambientales y contribuir a un desarro-
llo sustentable, incluyendo la protección de los recursos naturales y la incidencia en 
el marco jurídico- institucional.

La labor institucional se organiza en base a una política de alianzas con organismos 
de la sociedad civil y las instancias contrapartes con las cuales establece relaciones 
horizontales de comunicación y cooperación para enfrentar los problemas ambien-
tales y para promover un desarrollo sustentable.

1.  Antecedentes y Desarrollo

En 1990 se constituyó el Centro Alexander von Humboldt como una organización 
civil fundada por un grupo de profesionales que decidieron aunar esfuerzos para 
promover un desarrollo sostenible desde la Sociedad Civil. Se pueden distinguir tres 
etapas de desarrollo institucional del Centro Humboldt en sus dos décadas de labor:

1ª etapa 1990-95

En esta fase las principales actividades fueron la realización de estudios territoriales 
en las Regiones Autónomas y el acompañamiento a los gobiernos municipales para 
la formulación participativa de propuestas de desarrollo.  Entre los resultados más 
importantes  en esta etapa se pueden señalar el  Banco de Datos de Siuna y Bonanza, 
la propuesta de límites  municipales para la RAAN, la identificación de grupos de in-
terés y necesidades de las comunidades de los Ríos Coco y Bocay que dio origen al 
proyecto “Desarrollo Sustentable de las Comunidades Miskitas y Mayangnas de los 
ríos Coco y Bocay”
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2° etapa 1995-2000

En este periodo  el Centro Humboldt elaboró su Enfoque Programático 1995-2000 
donde se define su visión y misión, sus líneas estratégicas, su marco conceptual y 
su modelo organizativo en función de mejorar la gestión institucional. Entre los 
resultados se pueden señalar el montaje del Sistema de Monitoreo Ambiental, la 
participación en instancias interinstitucionales a nivel local y nacional (ej. CONPES y 
CONADES) y el fortalecimiento de alianzas con distintos actores.

Luego de que el huracán Mitch impactara nuestro país, el Centro Humboldt dirigió 
sus esfuerzos para atender las comunidades afectadas con un enfoque de desarrollo 
sostenible y se integro con muchas organizaciones civiles del país a la Coordinadora 
Civil para la Emergencia y Reconstrucción (CCER). A partir de entonces, el Centro 
Humboldt ha integrado el enfoque de gestión de riesgos en su labor de incidencia y 
acompañamiento de los gobiernos municipales, también a nivel nacional y regional. 
En este periodo, el Centro contribuyó a la legislación ambiental nacional con pro-
puestas técnicamente sustentadas a las leyes y reglamentos de Medio Ambiente, 
Minería, Pesca y Biodiversidad.

3ª fase 2000-10

En esta fase se logró consolidar la experiencia acumulada en términos institucio-
nales como en su labor de gestión ambiental, incidencia política y desarrollo te-
rritorial, lo cual significo que el Centro Humboldt ganara mayor prestigio y reco-
nocimiento nacional e internacional, ampliando sus alianzas en diferentes redes 
y espacios. El Centro se convirtió en un organismo de consulta de la Comisión de 
Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, aportando en este periodo a diversas 
normas jurídicas como la Ley de Minas,  Ley de Fomento Forestal, Ley de Aguas, Ley 
de Demarcación de los Territorios Indígenas de la Costa Atlántica y Reglamento del 
Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica.

En este periodo se realizaron diversos estudios, entre los que se destacan un estu-
dio sobre la situación forestal nacional y un estudio sobre el impacto ambiental y 
económico de la minería en Nicaragua. Se mejoró la calidad de la denuncia pública 
de problemas ambientales y los mecanismos de sustentación técnica de las mismas. 
Se fortaleció la capacidad de incidencia en la búsqueda de soluciones a problemas 
socio ambiental, logrando impulsar cinco campañas simultáneas a nivel nacional. 

A nivel municipal, el CH apoyó la elaboración de Planes Municipales de Preparación 
y Atención de Desastres y realizó un monitoreo sistemático de indicadores ambien-
tales en 12 municipios del país. En los territorios Mískitos y Mayangnas se logró 
avanzar el proceso de organización de las comunidades para la titulación de sus 
territorios, la protección ambiental y el desarrollo sostenible. A nivel centroamerica-
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no, el CH participo en la formulación de propuestas para la negociación del TLC con 
EEUU en los temas de medio ambiente, agropecuario, laboral y PYMES. Actualmente 
participa en las negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo de asociación 
con los países de la región.

A nivel interno, en esta fase se han consolidado las capacidades del personal en el 
abordaje de los temas priorizados por el Centro Humboldt, así mismo se han me-
jorado los niveles de eficiencia y eficacia institucional. También se ha avanzado en 
la  inclusión del enfoque de género en los programas y proyectos que ejecuta el 
CH. Las acciones de comunicación y divulgación pública fueron priorizadas en este 
último periodo para sensibilizar a la población sobre la problemática ambiental del 
país y sobre las alternativas posibles.

2.  Visión, Misión y Objetivos

La Visión del Centro Humboldt es ser una organización referente que promueve 
un desarrollo territorial, ambientalmente sustentable, con beligerancia, equidad y 
participación social. Su Misión institucional se centra en la promoción del desarro-
llo territorial y la gestión ambiental.

El Objetivo General que se plantea el Centro Humboldt es incidir en la construc-
ción de un desarrollo territorial ambientalmente sustentable, contribuyendo al for-
talecimiento de capacidades técnicas, organizativas y de gestión; que propicie la 
participación en equidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, 
con especial énfasis en los sectores más vulnerables

El Centro Humboldt se propone alcanzar los siguientes Objetivos Específicos en 
sus tres programas de trabajo: 

Sustentabilidad Ambiental 

Incidir efectivamente en las políticas ambientales públicas, contribuyendo a la pro-
moción de una gestión ambiental eficiente y al empoderamiento de los sectores 
sociales claves, mediante la dotación de información adecuada y oportuna, el forta-
lecimiento de capacidades, y la ejecución de acciones de monitoreo e investigación 
para la incidencia ambiental, el fortalecimiento de alianzas y el acompañamiento a 
sectores de interés.
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Desarrollo Territorial 

Promover el desarrollo sustentable del territorio, a través de procesos participativos 
de planificación en correspondencia con las características naturales, socioeconó-
micas y políticas de los mismos, incorporando la gestión de riesgos y atención hu-
manitaria en situaciones de emergencia o desastre, promoviendo niveles óptimos 
de bienestar colectivo y seguridad con equidad de género y generacional. 

Servicios y Asistencia Técnica 

Contribuir a la sostenibilidad financiera y técnica de la institución, ofertando servi-
cios relacionados con las áreas de especialidades de la institución. 
 

3. Principios Institucionales

El Centro Humboldt posee los siguientes principios institucionales que rigen su 
quehacer interno y su acción externa:

•	 Conservación.	La condición estratégica de preservación y seguridad de la 
vida en todas sus manifestaciones, priorizando al ser humano. 

•	 Racionalidad.	La cualidad humana de ecuanimidad, expresada en una ac-
ción ponderada en su relación vital y cotidiana con la naturaleza y la socie-
dad. 

•	 Sustentabilidad.	La condición del desarrollo para las generaciones actua-
les y futuras, que considera los aspectos sociales, económicos, culturales y 
ambientales. 

•	 Solidaridad.	 El apoyo basado en la comprensión e identificación con 
aquellas personas que se hallan en situación de vulnerabilidad o exclusión. 

•	 Equidad.	Las relaciones sociales basadas en la justicia y la superación de 
las desigualdades prevalecientes en nuestra sociedad por razones sociales, 
religiosas, de género, étnicas o etáreas. 

•	 Soberanía.	La capacidad de decidir sin injerencias foráneas sobre nuestros 
asuntos internos. 
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•	 Autonomía. La potestad institucional, personal y colectiva para regirse y 
decidir con independencia con base en sus propios principios y normas.  

•	 Integridad. La rectitud en la acción de la institución, caracterizada por el 
apego a sus principios y normas y el respeto al derecho individual y colec-
tivo. 

•	 Participación consciente. La intervención activa de las personas, en los 
procesos que forjan su propio desarrollo y el de su comunidad, expresada 
en el ejercicio de la libre difusión del pensamiento y la acción. 

•	 Empoderamiento. Como la cualidad humana de apropiación de los espa-
cios de vida y ejercicio del poder de manera individual y/o colectiva. 

•	 Transparencia. La actuación limpia, franca, honesta, abierta en la gestión 
institucional, en apego a sus normas y principios en la práctica cotidiana. 

•	 Perseverancia.	La constancia, firmeza y tesón en la acción cotidiana para 
la consecución de los objetivos institucionales. 

•	 Versatilidad.	 La capacidad institucional de plantearse nuevas perspec-
tivas, con posibilidad de adaptación, de rápida reacción y respuesta a los 
cambios del contexto, generando continuo crecimiento cualitativo. 

4.  Organización Interna

El Centro Humboldt es una Asociación sin fines de lucro con personería jurídica 
otorgada por la Asamblea Nacional conforme la Ley 147-91 y está compuesta por 
22 asociados. La Asamblea de Asociados es la máxima autoridad de la organiza-
ción con la potestad de aprobar las políticas institucionales, la admisión o separa-
ción de miembros y la elección de la Junta Directiva. La Asamblea se reúne una vez 
al año de forma ordinaria y toma sus decisiones por consenso o por votación de 
mayoría simple. 

La Junta Directiva tiene a su cargo la dirección de la Asociación, debe velar por el 
cumplimiento de los estatutos y los acuerdos de la Asamblea, nombrar al Director y 
al Sub-Director Ejecutivo y ver el cumplimiento de sus funciones. La Junta Directiva 
está compuesta por siete miembros electos por dos años y se reúne mensualmente, 
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sus miembros actuales son: 

•	 Presidente  –  Aníbal Ramírez

•	 Vicepresidente			–	 Ligia	Moreno

•	 Secretario		 –		 Antonio	Ruiz

•	 Tesorero			 –	 Yadira	Sánchez

•	 Fiscal		 	 –		 Trinidad	Vásquez

•	 Primer	Vocal	 –	 Víctor	Campos	

•	 Segundo	Vocal  –  Amado Ordoñez

La Dirección Ejecutiva es el órgano gerencial del C.H. que implementa los acuer-
dos de la Asamblea y las orientaciones de la Junta Directiva, ejecuta los planes y 
proyectos, dirige los recursos humanos, la administración y las finanzas de la institu-
ción. La Dirección Ejecutiva está conformada por un Director y un Sub Director se-
leccionados por la Junta Directiva y ratificados por la Asamblea. (Ver Organigrama)

Existen varias instancias colectivas de consulta y apoyo a la Dirección Ejecutiva:

• El Consejo de Dirección que hace recomendaciones sobre los asuntos 
técnicos, administrativos o financieros del Centro.

• El Consejo Técnico que contribuye al desarrollo profesional de la insti-
tución para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus planes, programas y 
proyectos. También se forman para atender problemas específicos, por ej. 
un derrame de combustible.

• La Comisión de Genero que incide en la apropiación y ejecución de la 
Política y Estrategia de Género del Centro.  

• La Comisión de Contingencia que vela por la organización del personal 
para la prevención y atención en caso de situaciones de emergencia.

La estructura organizativa de Centro Humboldt contempla dos grandes áreas: 

1) Los Programas de Gestión Ambiental y Desarrollo Territorial con sus respec-
tivas líneas de acción, entre ellas planificación, incidencia y participación 
ciudadana.

2) Servicios y Asistencia Técnica Especializada que incluye servicios de infor-
mación, investigación, capacitación, asistencia y apoyo a producción orgá-
nica.
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Organigrama de Centro Humboldt
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El Centro Humboldt ha desarrollado una serie de normativas para regular su fun-
cionamiento conforme sus principios y valores, además de los Estatutos se pueden  
mencionar las siguientes políticas:

• Modelo de Gestión Institucional

• Manual General de Organización y Funciones

• Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Administrativo-Financieros

• Enfoque Programático. Lineamientos, Políticas y Organización para la 
Gestión Institucional  2006-2010.

En Nicaragua, el Centro Humboldt cuenta con sedes en Estelí, Managua, León, Siuna, 
Bonanza, y está trabajando en 56 municipios del país (Ver Anexo N°) con un equipo 
humano de 136 personas, en su mayoría profesionales y técnicos como muestra el 
siguiente cuadro. A nivel regional, el Centro Humboldt cuenta con una sede en El 
Salvador.

Recursos Humanos del Centro Humboldt 2009

Nivel Educativo Hombres Mujeres Total

Profesional 34 25 59

Técnico 14 6 20

Ed. Básica 6 2 8

Ed. Primaria 10 3 13

64 36 100
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5.  Prioridades Institucionales 2006-10

En su Enfoque Programático, el Centro Humboldt se ha planteado las siguientes ac-
ciones prioritarias para el periodo 2006-10 en los distintos ámbitos de su quehacer:

a)  Ámbito Jurídico Institucional

•	 Promover Estrategias de Planificación y Gestión de Riesgo. 

• Incidir en las Políticas y el Marco Jurídico Ambiental. 

• Fomentar los procesos de descentralización de la Gestión Ambiental. 

• Promover ajustes a los procedimientos de Concesiones de Recursos 
Naturales. 

• Promover la Legalización de Tierras de Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas.

b)  Ámbito Económico

•		 Proponer políticas macroeconómicas respetuosas del ambiente 

•	 Fomentar la cooperación horizontal interinstitucional para proteger el 

ambiente. 

•		 Promover la responsabilidad socio ambiental en empresas industriales.

c)  Ámbito Social

 Promover la soberanía y seguridad alimentaria. 

 Fortalecer la organización y la participación ciudadana. 

 Fomentar la equidad de género, étnica e intergeneracional. 

 Valorizar y rescatar la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. 

 Vincular los procesos de educación formal y no formal
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d) Medio Ambiente

• Fomentar la protección de la biodiversidad. 

• Proponer acciones de adaptación al cambio climático y cabildeo inter-
nacional. 

• Acompañamiento a poblaciones locales en áreas protegidas.  

• Promoción del marco jurídico de bioseguridad. 

• Preservación de la calidad ambiental. 

• Análisis de impacto ambiental de sistemas productivos y acuerdos co-
merciales. 

• Promover la Conectividad Biológica. 

• Promover las fuentes alternativas de energía limpia

• Fomentar de expresiones locales organizadas que protejan el Medio 
Ambiente

e)  Ámbito Institucional

• Fortalecer la sostenibilidad institucional. 

• Impulsar el programa de Servicio y Asistencia técnica especializada 

• Establecer estructuras interinstitucionales para la atención a emergen-
cias. 

• Fortalecer la organización y la gestión institucional. 

• Descentralización Funcional, Administrativa y Financiera. 

• Implementar las Políticas Institucionales.  

• Promover la apropiación del Desarrollo Programático y la Planificación 
Estratégica 

• Inclusión de la perspectiva de Género en los Procesos institucionales.  
• Consolidar los procesos de generación de información técnica y cien-

tífica.  

• Consolidar y ampliar las alianzas en función de las metas instituciona-
les. 



Capítulo III

Los Aportes del Centro Humboldt 
a las Políticas Ambientales
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Un lineamiento estratégico del Centro Humboldt ha sido la incidencia en la 
gestión ambiental pública, concebida como  “Un proceso a largo plazo den-
tro de una sociedad democrática, en la cual los ciudadanos tienen el derecho 

de influenciar en el diseño, ejecución y cambios de políticas y de instituciones públicas”, 
según nos explica el Ing. Amado Ordoñez, Director Ejecutivo del Centro Humboldt. 

Este enfoque amplio de la incidencia política implica la incorporación dentro del 
marco legal nacional de las normas contempladas en convenios internacionales de 
protección ambiental, desarrollo territorial y defensa de bienes comunes. Así mismo, 
se trata de contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas responsables 
de la gestión ambiental en el país, en particular los gobiernos municipales. El Centro 
Humboldt apuesta por la descentralización funcional y territorial de la gestión am-
biental con una amplia participación social en las decisiones y en las acciones para 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Por otro lado, el Centro Humboldt realiza una labor de incidencia para velar por 
la aplicación oportuna del marco legal, estos casos pueden surgir a partir de las 
demandas de actores locales afectados por problemas ambientales o del monito-
reo de la situación ambiental que realiza sistemáticamente el Centro Humboldt.  En 
estas situaciones, se realiza un estudio y se elaboran propuestas junto con las or-
ganizaciones locales para incidir ante las instituciones públicas que correspondan. 

Es bueno aclarar que esta labor de incidencia política es solo un componente del 
amplio quehacer del Centro Humboldt, como lo ha señalado el Ing. Ordoñez “El 
Centro invierte entre el 25-30% de todos sus recursos en el trabajo de incidencia, o sea 
que mayoritariamente la inversión esta en programas de acceso de agua, programas 
productivos, programas de acompañamiento en la gestión de riesgo.”

1.  Temas Priorizados en la Incidencia Política

Para el periodo 2006-10, el Centro Humboldt se había planteado como un objeti-
vo especifico “Desarrollar acciones de incidencia en la protección y uso racional de los 
recursos del territorio frente a las políticas extractivas y los tratados comerciales”. Así 
mismo, se definieron las siguientes prioridades para la incidencia política en la legis-
lación ambiental del país, logrando alcanzar resultados tangibles en varias de ellas: 

• Tipificación de los Delitos Ambientales en el Código Penal. 

• Institucionalización y aplicación de Ley General de Aguas Nacionales 

• Reforma a la Ley Especial de Exploración y Explotación Minera 
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• Aprobación de la Ley de Bioseguridad y la Ley de Diversidad Biológica 

• Reforma a la Ley Forestal y a la Ley de Veda Forestal 

• Aprobación de la Ley de Zonas Costeras 

• Aprobación de una Ley Especial de Comités de Agua Potable 

• Promover la declaratoria del Cerro Mokorón como Área Protegida. 

Durante el periodo 2005-2007 las campañas de incidencia política y comunicación 
pública abordaron los siguientes temas:

• Defensa de la Biodiversidad

• Comercio justo y sostenible

• Agua para la vida

• No Ampliación Frontera Petrolera

• Control de Plaguicidas Prohibidos

• Promoción de industrias con responsabilidad socio ambiental

• Protección de Bosques 

• Deuda Externa y Medio Ambiente 

Las Campañas para el siguiente periodo 2008-2010 enfocaron los siguientes 
asuntos:

• Agua: Esta campaña se enfoca en el acceso al agua desde la perspectiva de 
los Derechos Humanos como lo establece el marco jurídico nacional sien-
do un compromiso del país en el acuerdo mundial  de los Objetivos del 
Milenio.

• Biodiversidad: El rescate y promoción de la semilla criolla es el funda-
mento de la campaña en contraposición a los Organismos Genéticamente 
Modificados y  como alternativa frente a la crisis alimentaria nacional y glo-
bal.

• Comercio con Justicia: Esta campaña está enfocada en el proceso de ne-
gociación del Acuerdo de Asociación de Centroamérica y la Unión Europea.

• Bosques: La campaña está orientada a mejorar el marco jurídico nacional 
y  reordenar el sector forestal en el país. 

• Cambio Climático: Se promueven medidas de adaptación para hacer más 
resistentes a las comunidades frente a los cambios climáticos y la negocia-
ción global sobre el clima. 
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• Situación ambiental de Nicaragua: Se centra en la comunicación social 
sobre la situación ambiental del país y las acciones que están realizando 
diversos actores para contribuir a la sostenibilidad ambiental. 

2. Resultados Alcanzados

Los resultados alcanzados en la labor de incidencia política de Centro Humboldt en 
sus dos décadas de funcionamiento, se pueden clasificar según el ámbito territorial 
y político que compete: municipal, nacional y regional.

a) Nivel Nacional

En materia de legislación nacional ambiental, el Centro Humboldt ha realizado 
aportes sustantivos para modernizar el marco jurídico conforme el desarrollo in-
ternacional en la materia. El Centro Humboldt ha sido una instancia de consulta y 
asesoría para diputados de la Comisión de Medio Ambiente, así lo reconoce  Ricardo 
Zambrana, asesor legislativo en la Asamblea Nacional: “El Centro Humboldt es un re-
ferente para la Comisión del Ambiente, si los diputados quieren saber algo, acuden al 
Centro Humboldt porque tienen una gran experiencia y sabiduría en los temas ambien-
tales, por ejemplo en la Ley General de Aguas ellos fueron formuladores directos de la 
iniciativa que discutió la Asamblea.”

Esta relación con la Asamblea Nacional le ha permitido al Centro Humboldt contri-
buir al desarrollo de iniciativas de leyes basadas en procesos de consulta ciudadana 
y en estudios científicos, que han culminado en la aprobación de leyes cruciales 
para la gestión ambiental del país. Así lo expresó Libby Canales, Coordinadora del 
Área de Incidencia Ambiental del Centro: “Uno de los principales resultados ha sido 
la aprobación de más de 31 leyes a nivel nacional en diversos temas: agua, bosques, 
hidrocarburos, energía, cambio climático, comercio y ambiente y dentro de las cuales, el 
Centro Humboldt ha participado en la mayoría.” 

Presentamos a continuación las principales leyes que fueron aprobadas por la 
Asamblea Nacional recogiendo aportes del Centro Humboldt y organizaciones alia-
das:

•	 Ley	de	Prevención	de	Desastres	Naturales	

•	 Ley	de	Protección	del	Ecosistema,	Fauna	Silvestre	y	Animales	Domésticos.	
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•	 Ley	de	Delitos	Ambientales	

•	 Ley	Especial de Protección a los Animales en Extinción de la República de 
Nicaragua. 

•	 Proyecto de Ley de Conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica

•	 Reforma	a	la	Ley	Creadora	de	Bosawás	

•	 Reformas	a	la	Ley	General	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales		

•	 Ley	de	Seguridad	y	Soberanía	Alimentaría	y	Nutricional.	

•	 Ley	de	Pesca	y	Acuicultura

•	 Ley	General	de	Costas		

•	 Ley	General	de	Aguas	

•	 Ley	Especial	de	Exploración	y	Explotación	de	Minas	

•	 Ratificación	del	Protocolo	de	Cartagena	

•	 Ley	de	Demarcación	y	Titulación	de	Territorios	Indígenas

•	 Ley	de	Conservación,	Fomento	y	Desarrollo	Sostenible	del	Sector	Forestal	

•	 Ley	de	Suministros de Hidrocarburos

Decretos y Reglamentos: 

•	 Reforma al Sistema de Evaluación de Permisos Ambientales 

•	 Decreto	de	Prohibición	y	Restricción	de	12	Plaguicidas	Altamente	Tóxicos

•	 Decreto	y	Reglamento	de	Creación	del	Fondo	Nacional	del	Ambiente

•	 Reglamento de Organización y Funciones del CONPES. 

Políticas Nacionales:

 

•	 Política	de	Biotecnología	Agropecuaria	y	Forestal.	

•	 Política Nacional de Población. 

Las campañas de comunicación pública de Centro Humboldt han sido un elemento 
clave en los procesos de incidencia política contribuyendo a generar opinión públi-
ca sobre temas relevantes como el impacto ambiental de los plaguicidas, la minería, 
las maquilas, las concesiones petroleras, la privatización del agua, los transgénicos. 

Dado el carácter participativo y comunicativo de las campañas de incidencia po-
lítica que ha impulsado el Centro Humboldt, un resultado relevante ha sido la ge-
neración de consensos entre distintos actores sobre la definición de las políticas 
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públicas. Así lo expresó Víctor Campos, Sub-Director Ejecutivo: “En la elaboración de 
la propuesta de Ley de Prevención de Riesgos Provenientes de Transgénicos recién apro-
bada, fue importante nuestra contribución en términos de buscar el consenso nacional 
en un tema muy polémico como el de los organismos genéticamente modificados y la 
aplicación de la Convención Marco de Bio-Diversidad.” Cabe desatacar que esta ley 
vino a llenar un vacío jurídico en Nicaragua ya que no existían regulaciones sobre el 
ingreso al país y el uso de organismos transgénicos que pueden afectar la salud de 
la población y el medio ambiente.

El Centro Humboldt ha colaborado con las iniciativas ambientales y productivas 
de otras organizaciones civiles, como es el caso del Programa de Campesino a 
Campesino (PCAC-UNAG) en la elaboración de una propuesta de política para pro-
mover la agricultura familiar sostenible y el rescate de las semillas criollas. Así lo 
expresó Jorge Irán del PCAC: “Hace dos años iniciamos a formular una política para 
promover la Agricultura familiar y el Centro Humboldt nos apoyó en la metodología, 
para nosotros ha sido una lección que nos ha permitido hacer propuestas para incen-
tivar la economía popular…. trabajamos juntos en la Alianza de Protección a la Bio-
diversidad y en la Campaña Semillas de Identidad y en 2008 logramos que el municipio 
de San Ramón en Matagalpa es el primer municipio en todo el país que se ha declarado 
libre de transgénicos.” 

Igualmente reconoce Jorge Irán la labor de investigación sobre semillas transgéni-
cas en Nicaragua realizada por el Centro Humboldt en el marco de la Alianza men-
cionada y la campaña “Semillas de Identidad” que ha recogido 10,000 firmas de ciu-
dadanos para presionar a la Asamblea Nacional para aprobar una iniciativa de ley 
de protección de la bio-diversidad.

En 2006 en vísperas del proceso electoral, el Centro Humboldt hizo una propuesta 
de Agenda Ambiental para que los partidos políticos la incorporen en su plataforma 
programática, algunos la suscribieron y otros no, de todos modos el Centro ha mo-
nitoreado su implementación en 2007 a los 100 días del gobierno electo.

Algunas iniciativas de ley han resultado infructuosas porque afectan intereses de 
grupos de poder, por ejemplo luego del Huracán Félix, el Centro Humboldt colabo-
ró en un proyecto de ley para que las comunidades damnificadas puedan utilizar la 
madera derribada para construir sus viviendas y escuelas, tratando de evitar que esa 
madera  fuera explotada por comerciantes, sin embargo la propuesta no prosperó y 
el asunto ha sido manejado directamente por el Poder Ejecutivo. Tampoco ha avan-
zado la propuesta de Ley de Declaración del Parque Nacional del Cerro Mokorón 
en Managua considerando su valor ecológico, porque se opone el Ejercito Nacional 
que se declara como propietario de esas tierras y piensa construir viviendas. 
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Por otro lado, hay iniciativas de ley que están en proceso de consulta en la Asamblea 
Nacional, tales como:

•	 Proyecto	 de	 Reforma	 a	 la	 Ley	 de	 Conservación,	 Fomento	 y	 Desarrollo	
Sostenible del Sector Forestal. 

•	 Proyecto de Reforma a la Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y 
Comercialización del Recurso Forestal

•	 Proyecto de Reforma de la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento

•	 Proyecto de Ley Especial de los Comités de Agua Potable.

b) Nivel Municipal:

En el ámbito local, el Centro Humboldt ha colaborado con los gobiernos municipa-
les y organizaciones civiles en la elaboración e implementación de diversos planes 
de gestión ambiental. Así lo ha expresado Víctor Campos: “Acompañamos a las mu-
nicipalidades en la preparación de ordenanzas municipales para el manejo del medio 
ambiente, por ejemplo planes de ordenamiento territorial y de gestión de riesgo, orde-
nanzas de control de quemas, manejo de pesticidas, no uso de transgénicos.”

Se han identificado importantes resultados de la labor de incidencia política que ha 
realizado el Centro Humboldt a nivel local en 56 municipios del país, entre ellos se 
destacan los siguientes: 

•	 Concientización	 de	 las	 autoridades	 municipales	 sobre	 la	 importancia	 de	
la planificación estratégica, del ordenamiento territorial y de la gestión 
de riesgos. Esto se expresa en la elaboración de Planes de Ordenamiento 
Territorial y Planes Municipales para la Gestión de Riesgos, así como la in-
clusión en el presupuesto municipal de fondos para estos planes.

•	 Organización	 de	 las	 Unidades	 de	 Gestión	 Ambiental	 Municipal	 en	 las	
Alcaldías y de las Comisiones Ambientales Municipales de carácter interins-
titucional. 

•	 Conformación	y	capacitación	de	los	Comités	Municipales	de	Prevención	de	
Desastres.

•	 Sistema	de	monitoreo	del	 impacto	ambiental	de	los	conglomerados	pro-
ductivos en 12 municipios del país y estudios de impacto ambiental en 
otros municipios. 
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•	 Aprobación	de	Ordenanzas	para	la	Protección	Ambiental	en	los	municipios	
de Posoltega y Estelí. 

•	 Capacitación	en	Planificación	del	Desarrollo	Local	a		líderes/as	y	técnicos/as	
de 21 municipios 

•	 Demarcación	y	legalización	de	los	territorios	indígenas	en	Bosawás	que	ha	
sido una  demanda histórica de las comunidades indígenas.

El informe de la evaluación externa del trabajo realizado por el Centro Humboldt 
durante el periodo 2002-6 señala que: “El cumplimiento de la gran mayoría de metas 
e indicadores fue satisfactorio y en varios casos hubo un sobre cumplimiento significa-
tivo, como en el caso de la capacitación de líderes en gestión de riesgos, la participación 
en foros e intercambios, la capacitación en desarrollo local, el número de municipios 
operando el Humboldt, el establecimiento de viveros comunitarios de plantas medici-
nales en Bosawás y la capacitación de mujeres indígenas en 33 comunidades del mis-
mo territorio.”

c) Nivel Regional

En el ámbito Centroamericano, el Centro Humboldt ha aportado las perspectivas 
de las organizaciones civiles y de los estudios científicos para la elaboración de po-
líticas regionales relacionados con la gestión de riesgos, la reducción de desastres, 
las concesiones mineras y petroleras, y los tratados comerciales. Entre ellas se desta-
can el Plan Regional de Reducción de Desastres, la Propuesta de Plan de Transición 
de la Iniciativa Mesoamericana de Comercio Integración y Desarrollo, la Carta 
Humanitaria y los Estándares Mínimos para la Respuesta Humanitaria, la Propuesta 
sobre Comercio y Género y los Planes Pilotos de Gestión de Riesgos en comunida-
des vulnerables de la región. 

A nivel Centroamericano, la labor de incidencia del Centro Humboldt con el 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Procuraduría del Ambiente ha ge-
nerado medidas de protección regional, por ejemplo el PARLACEN emitió dos reso-
luciones para regular la introducción de transgénicos y el otorgamiento de nuevas 
concesiones mineras en la región. Por su parte, la Procuraduría Ambiental ha emiti-
do resoluciones administrativas relacionadas con el ingreso de transgénicos al país 
y la exploración petrolera en el Atlántico y el Pacífico

El Centro Humboldt ha documentado numerosos casos de impactos ambientales 
negativos de la actividad comercial generada por los diversos tratados regionales 
de libre comercio, lo cual ha servido de base para elaborar y aplicar propuestas de 
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mitigación y compensación. Como lo señaló Amado Ordoñez, “El hecho que los pre-
sidentes de Centroamérica en el marco del SICA se reúnan para discutir temas de ges-
tión de riesgo, cambio climáticos, los sistemas de prevención, mitigación y atención de 
desastres es importante.”

Según nos informa Tania Vanegas, Oficial de Incidencia en Comercio, durante las 
negociaciones del TLC con Estados Unidos “El Centro Humboldt trabajo una serie de 
propuestas junto con las organizaciones civiles y el Ministerio de Economía. En ese sen-
tido supimos de todas las propuestas que se hicieron aproximadamente un 45% fueron 
incorporadas en la negociación.” En el proceso actual de negociación con la Unión 
Europea, el gobierno creó una Comisión Nacional de Consulta donde participa el 
Centro Humboldt junto con representantes de sindicatos, empresas, organizaciones 
sociales y diputados.

 El Centro Humboldt participa en la Concertación Regional para la Gestión de 
Riesgos en la región Centroamericana y ha promovido la organización y la capacita-
ción de los miembros de las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgo de Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua. El Centro Humboldt ha ocupado un importan-
te espacio de incidencia y ha presentado propuestas ante la Secretaría del Centro 
Regional de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América 
Central (CEPREDENAC) promoviendo la participación de la sociedad civil en el Plan 
Regional. 

También a nivel regional, el Centro Humboldt ha participado en acciones de inciden-
cia y elaboraciones de propuestas ante la Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo (CCAD), que define las políticas ambientales en los países de la región 
para incidir en varios temas, por ejemplo el cambio climático, los transgénicos, la 
minería, el libre comercio, corredor Biológico Centro Americano, etc. Así mismo, el 
Centro Humboldt promovió y participó en el Proceso MITCH + 5, para evaluar si la 
región centroamericana ha disminuido ó incrementado sus niveles de vulnerabili-
dad ante desastres después del huracán Mitch.  

A nivel latinoamericano, el Centro Humboldt ocupa  la Secretaria del Observatorio 
de la Sostenibilidad aportando en la incidencia política sobre cambio climático en 
los países de la región. En algunos casos ha hecho “lobbying” ante instituciones 
como el Congreso Norteamericano y el Parlamento Europeo para que prohíban el 
envío de alimentos contaminados con transgénicos a nuestros países.
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3. Casos Emblemáticos

La participación del Centro Humboldt en diversas instancias interinstitucionales del 
país le ha permitido incidir en el seguimiento a la implementación de las políticas 
y normas jurídicas vigentes. Un ejemplo es la Mesa Nacional de Gestión del Riesgo 
donde el Centro Humboldt ha jugado un rol destacado en articular los actores civi-
les y estatales en la implementación de la Ley 337.

El monitoreo sistemático de la situación ambiental que realiza el Centro Humboldt 
y la comunicación fluida con múltiples redes y organizaciones, le ha permitido de-
tectar situaciones de incumplimiento de la normas jurídicas que impactan el medio 
ambiente y la población vecina. 

En estos casos, el Centro Humboldt ha colaborado con la población afectada en 
el estudio del problema y en la gestión ante las autoridades para que se cumpla 
el marco legal, logrando en muchos casos la intervención de las autoridades para 
detener las actividades o mitigar sus efectos. A continuación se presenta una lista 
con los principales casos emblemáticos impulsados por el Centro Humboldt en esta 
década:

Casos Emblemáticos de Defensa Medio Ambiental por el Centro Humboldt (2002-09)

Casos Territorio Resultados 

Contaminación con 
cianuro. Cnía. Minera 
Greenstone. 

3 ríos en la RAAN 

Resolución contra la Presidencia de la 
República, instituciones relacionadas 
y Greenstone. Estudios de Impacto 
Ambiental, para futuras concesiones. 

Contaminación con meta-
les pesados por actividad 
minera. Cía. DESMINIC 

Río Mico en 
Municipio La 
Libertad, Dpto. de 
Chontales. 

Resolución Administrativa contra em-
presa minera. Monitoreo del río y apoyo 
legal a municipios para aplicación de Ley. 

Contaminación de agua 
potable por derrame 
de hidrocarburos. Cnía. 
Puerto	Cabezas	Power.	

5 barrios de la 
ciudad de Puerto 
Cabezas 

Resolución Administrativa y multa por 
reincidencia, en contra de la empresa. 
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Casos Territorio Resultados 

Contaminación de suelo, 
sub-suelo y manto acuífe-
ro por derrame de gasoli-
na. Cnía. PETRONIC

Puerto de Corinto. 
Resolución Administrativa, para clausura 
y remediación en área afectada. 

Contaminación de sue-
los y aguas por residuos 
tóxicos, emisiones y ries-
gos laborales. 7 empresas 
maquiladoras 

Managua, Tipitapa, 
Ciudad Sandino, 
Sébaco, Carazo, 
Masaya y Granada. 

Elaboración de expedientes de conta-
minación y violaciones de normas de 
higiene y seguridad laboral. Monitoreo 
ambiental y laboral a empresas. 

Contaminación de manto 
acuífero por derrame 
de gasolina súper. 
Gasolinera Texaco 

Colonia Unidad 
de Propósitos, 
Managua 

Demanda legal ante Procuraduría 
General del Medio Ambiente. 
Presentación de caso ante Co-misión 
de Derechos Humanos de Asamblea 
Nacional. Estudio de costo de 
contaminación. Recurso de Amparo de 
CH ante Tribunal de Apelaciones (activo). 

Informe de impacto de industria 
petrolera en Nicaragua y Centroamérica. 
Caso no resuelto. 

Contaminación de suelo, 
subsuelo y manto a 
freático, por derrame 
de gasolina súper. 
Gasolinera Texaco 

Ciudad de Masaya 
Sanción y multa a Texaco por 
reincidencia y ocultamiento del caso. 

Contaminación del Lago 
Cocibolca por cultivo de 
tilapias en jaulas flotantes. 
Empresa NICANOR. 

Municipio de 
Moyogalpa. Isla de 
Ometepe. 

Audiencia pública ante Tribunal 
Centroamericano del Agua. Resolución 
favorable de MARENA a NICANOR. 
Recurso de Apelación por parte de 
MARENA y Directora de Calidad 
Ambiental en contra de demandantes. 
Recurso de Amparo en contra de 
resolución de MARENA. Caso no resuelto. 
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Casos Territorio Resultados 

Desvío de aguas de 
río nicaragüense hacia 
Honduras. 

Río Negro. 
Tramo Amatillo 
- Palo Grande, 
línea fronteriza 
Nicaragua-
Honduras. 

Demanda interpuesta y ganada, que 
mandata restablecer situación a favor de 
Nicaragua. CH apoyó proceso liderado 
por la Alcaldía de Somotillo y el Club de 
Jóvenes Ambientalistas. 

Contaminación de agua 
potable con plaguicidas 
por actividad agrícola. 

Municipio de 
Posoltega. 

Ordenanza Municipal para reducción 
de uso de plaguicidas y fomento de 
agricultura sostenible. 

Evaluación de plaguicidas 
más tóxicos en Nicaragua. 

Nacional 
Decreto de Prohibición y Restricción 
de 5 plaguicidas altamente tóxicos. 
Movilización y campaña nacional. 

Contaminación 
ambiental por desechos 
hospitalarios

Ciudad de Boaco
Se tomaron acciones por MINSA 
Y MARENA para evitar dicha 
contaminación.

Contaminación 
Ambiental Cnia. Plásticos 
Modernos

Managua 

Se logra intervención de MINSA, ALMA, 
MITRAB. Resoluciones fueron emitidas 
a favor de la demanda (Trabajadores, 
Vecinos y CH) y en seguimiento la 
implementación de las resoluciones.

Contaminación 
ambiental, Cnia. Textil 
Vestuario San Rafael

Granada
Monitoreo y Reporte a MARENA sobre 
alteraciones al Decreto 3-35. MARENA 
interviene ante la empresa y el caso 
se ha resuelto a favor de la Denuncia/
Demanda.

Contaminación de suelos, 
aguas y atmosfera por 
actividad minera. Cnia. 
Tritón Minera

El Limón
Resolución de MARENA León fue 
apelada por la Cnia. Está pendiente la 
decisión de la Corte Suprema de Justicia.
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Nueva Segovia

Jinotega

Madriz

Matagalpa

Boaco

Chontales

Región Autónoma
del Atlántico Norte
(R.A.A.N)

Región Autónoma
del Atlántico Sur
(R.A.A.S)

Río San Juan

Carazo

Managua

León

Masaya

Granada

Rivas

MAQUILAS
Casos Zonas Francas:
Municipios de Managua, 
Tipitapa, Sébaco 
y Ciudad Sandino

MINERIA

Caso Greenstone: derrame de 
Cianuro en Bonanza

Caso	Puerto	Cabezas	Power:	
contaminación de agua potable, 
Puerto Cabezas.

Caso DESMINIC: contaminación de 
Río Mico, La Libertad, Chontales

Caso Desvío del Rio Negro

Caso Derrame de 
Combustible por PETRONIC, 
en Corinto

Caso de Plaguicidas en 
Aguas de Posoltega

Caso Derrame de Combus-
tible por TEXACO, Unidad 
de Propósito, Managua y 
Masaya.

Caso Reevaluación de los 12 
plaguicidas más tóxicos de 
Centroamérica.



Capítulo IV

La Estrategia del Centro Humboldt 
en la Incidencia Política 
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En este capítulo se presenta la estrategia de incidencia política que fue constru-
yendo el Centro Humboldt a partir de la valoración de los procesos implemen-
tados y del análisis de diversos enfoques sobre el tema que han circulado en 

nuestra región. 

En esta estrategia construida por el Centro Humboldt, se destaca el rol de las alian-
zas y de la participación ciudadana en estos procesos, así como la importancia de 
una comunicación pública sobre la problemática en cuestión y las propuestas de 
políticas públicas.   

1.  Condiciones Previas

El Centro Humboldt concibe la incidencia política como un proceso a mediano y 
largo plazo para propiciar cambios en las políticas públicas. El Centro involucra a 
grupos de afectados y organizaciones aliadas en la elaboración y gestión de las pro-
puestas. Estos procesos son abiertos y se acompañan de un plan de comunicación 
pública para sensibilizar a la población y motivar su apoyo. 

A partir de su experiencia, el Centro Humboldt ha establecido algunas precondicio-
nes para aprobar e impulsar una campaña de incidencia: 

• Los temas y casos seleccionados tienen que estar en las Prioridades del 
Enfoque Programático de la Institución y ser aprobados por el Consejo de 
Dirección.

• El cabildeo, la incidencia y las negociaciones son asumidos como procesos 
de mediano o largo plazo (mínimo tres años) para los cuales se requiere 
contar con recursos humanos y materiales suficientes. 

• Los procesos de incidencia política deben tener un enfoque integral que 
incluya acciones de sensibilización, capacitación, denuncias, propuestas y 
alianzas entre los actores involucrados.

• Se valora la información accesible sobre el tema, la capacidad profesional 
del Centro y los equipos disponibles para investigar el problema y elaborar 
argumentos sólidos para una propuesta.
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• También se analizan los actores involucrados en el tema y sus intereses, la 
correlación de fuerzas existente y las alianzas que posee el Centro o que 
puede establecer.

Para decidir sobre un proceso de incidencia, la Dirección del Centro Humboldt 
realiza un análisis cuidadoso de los casos presentados, según nos explica Víctor 
Campos: “Hacemos una clasificación de los casos y hay un procedimiento con pon-
deraciones por su importancia y por su grado de contaminación. Por ejemplo, tene-
mos en estos momentos una campaña de comercio y medio ambiente a propósito 
del acuerdo de asociación con Europa para evitar  repercusiones negativas.”

2.  Pasos del Proceso

Se contemplan varios pasos necesarios en la estrategia de incidencia política de 
Centro Humboldt una vez tomada la decisión, los cuales en la práctica se aplican de 
forma flexible según el tema, los actores, el ámbito territorial y la respuesta institu-
cional:

a) Organización y Alianzas: 

Se establece un equipo de trabajo conformado por Organizaciones Aliadas 
y Profesionales de Centro Humboldt (Oficial de Incidencia, Asesoría Legal, 
Comunicación, Planificación). Se elabora un plan de campaña y se establecen meca-
nismos agiles para comunicación y decisiones.

b) Análisis del Problema: 

Se trata de conocer científicamente el tema en cuestión que ha surgido de una de-
nuncia ciudadana, de una organización aliada o del monitoreo del Centro Humboldt. 
Este estudio incluye una revisión del marco jurídico, la identificación de tensores 
ambientales y el acopio de información en el terreno que permita conocer las cau-
sas y los efectos del problema, y proponer medidas para enfrentarlo. 
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c) Elaboración de Propuesta: 

Se elabora una propuesta para abordar un problema ambiental o para elaborar una 
política pública, con la participación de la población y los actores concernientes a 
quienes el Centro Humboldt ofrece capacitación y asistencia técnica sobre el tema. 
Una base para la propuesta es el análisis de las fortalezas y debilidades internas 
de los proponentes y de las oportunidades y amenazas del entorno. Como nos in-
forma Tania Vanegas: “Realizamos talleres sectoriales para construir estas propuestas 
desde el seno de los sectores representativos y que no sean sólo propuestas del Centro 
Humboldt,  sino que sean debatidas, consensuadas y presentadas al gobierno.”

d) Cabildeo con Autoridades: 

Se trata de dialogar con las autoridades, actores políticos y agentes técnicos institu-
cionales para persuadirles sobre la validez de la propuesta y la necesidad de su im-
plementación. Según la respuesta, se pueden incluir distintas acciones de presión y 
denuncia pública. 

e) Comunicación Pública: 

De forma paralela a las acciones anteriores, se promueve la divulgación amplia por 
distintos medios del problema ambiental en cuestión para sensibilizar a la pobla-
ción y a las autoridades. Una vez elaborada la propuesta, se trata de generar un apo-
yo amplio para su aprobación e implementación por las instituciones correspon-
dientes. Como señaló Julio Sánchez, Oficial de Incidencia en Biodiversidad: “Durante 
el proceso de la elaboración de una propuesta de ley se hace un proceso de consultas 
y de sensibilización que te permite la concertación y el fomento de aliados que es algo 
clave.”

f) Seguimiento: 

Se realiza un seguimiento de la demanda hasta obtener una respuesta definitiva 
en los casos gestionados o en las propuestas de políticas, periódicamente se evalúa 
el avance alcanzado y las dificultades encontradas. Una vez lograda una resolución 
favorable de las autoridades, es preciso dar seguimiento a su implementación para 
verificar su pertinencia, y en caso necesario plantear su incumplimiento ante las 
autoridades. 

La estrategia debe adecuarse a la evolución del proceso, como señaló el Ing. Amado 
Ordoñez: “El trabajo de incidencia es un proceso vivo, lo tenés que estar ajustando, por 
ejemplo si hay un problema de contaminación con una empresa minera, lo vemos pri-
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mero con el MARENA y la Procuraduría del Ambiente, si no hay eco a esos planteamien-
tos, caemos a nivel de denuncia pública y a veces, en casos delicados recurrimos a la 
Presidencia.”

Los procesos de incidencia impulsados por el Centro Humboldt pueden apuntar 
simultáneamente a distintos ámbitos políticos para ir avanzando gradualmente, así 
lo ejemplifica Libby Canales, Coordinadora Área de Incidencia Ambiental: “La inci-
dencia que hemos tenido no sólo va hacia la Asamblea Nacional, por ejemplo con la 
propuesta de ley de biodiversidad, también se ha incidido en los Gobiernos Municipales 
para su aprobación a través de ordenanzas que declaren ese territorio libre de transgé-
nicos.”

3. El Monitoreo Ambiental 

Un elemento clave para la incidencia política es el monitoreo sistemático que rea-
liza el Centro Humboldt sobre la situación ambiental a nivel municipal, nacional y 
regional a partir de distintas fuentes de información, tales como observación direc-
ta, informantes, medios de comunicación, sensores remotos y fotografías aéreas. En 
este sentido, el Ing. Amado Ordoñez considera que “Una regla de oro de la incidencia 
es que quienes hacen este trabajo, tienen que estar dispuestos a dedicar tiempo y ener-
gías para compenetrarse, conocerlo y aprender cotidianamente del tema.”

Obviamente, es muy difícil monitorear la implementación de todas las leyes y polí-
ticas ambientales del país, por tanto el Centro Humboldt centra su labor de segui-
miento en ciertos temas priorizados, pero está abierto a las demandas ciudadanas 
en caso de violación de normas ambientales. Como explica Libby Canales, “No se 
cuenta con recursos financieros para dar seguimiento a todas las leyes ambientales, 
pero lo hacemos cuando hay una violación de la ley y esta es denunciada, también da-
mos seguimiento en 12 municipios de la implementación de 8 convenios internaciona-
les firmados por Nicaragua”. A nivel internacional el Centro Humboldt está acredita-
do como un organismo observador en la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), y dá se-
guimiento en distintas instancias al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM).

La contaminación ambiental por la actividad minera y la privatización de las fuentes 
de agua, son dos problemas graves que el Centro Humboldt ha dado seguimiento 
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según nos informa Felipe Ortiz, Coordinador de Proyecto: “Monitoreamos la activi-
dad minera metálica que contamina las aguas y que es un depredador grande del agua, 
así también los ingenios que tienen hasta 40- 60 pozos y las comunidades que están 
aledañas no tienen más que un pozo.”

El Centro Humboldt ha elaborado una matriz de indicadores para el trabajo de mo-
nitoreo que incluyen variables físicas, económicas y sociales, de las cuales presenta-
mos un resumen como ilustración:

a) Marco Físico:

Suelos:
 Calidad: Contaminación por agroquímicos, hidrocarburos, residuos 

industriales

 Usos del Suelo: frontera agrícola, construcción, industrias.

Agua:
 Contaminación del agua superficial por agroquímicos, hidrocarbu-

ros, metales pesados, residuos industriales, coliformes. 

 Problemas de acceso a agua para consumo humano por sequía, 
contaminación de fuentes, conflictos de uso, servicio de abasteci-
miento.

Biodiversidad:
 Especies en peligro de extensión: tráfico y comercialización

 Transgénicos: presencia en ayuda alimentaria

 Bosques: tala ilegal;  plagas; incendios

Desastres naturales:
 Cifras de damnificados: muertos, heridos, desaparecidos, evacua-

dos.

 Costos de pérdidas materiales en infraestructura y en producción

b) Marco Económico:

 Aprovechamiento forestal

 Concesiones de minería metálica

 Hidrocarburos: concesiones exploración y explotación

 Pesca: concesiones, permisos y  actividad industrial
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c) Marco Social:

 Comunidades Indígenas: conflictos limítrofes;  concesiones de ex-
plotación de RRNN, legalización de tierras.

 Educación: escuelas seguras

 Salud: denuncias ambientales con afectaciones salud

 Construcción ciudadanía: acceso información ambiental, participa-
ción en procesos ambientales y seguridad ciudadana. 

4. Construcción de Alianzas

Un componente clave de la estrategia de incidencia política de Centro Humboldt 
es la construcción y fortalecimiento de alianzas con distintos actores involucrados 
en la temática ambiental, tales como organizaciones civiles, gobiernos municipales, 
instituciones estatales, organismos de cooperación y agencias multilaterales. 

Las múltiples facetas del tema ambiental y los distintos actores involucrados le ha 
abierto la oportunidad a Centro Humboldt de establecer alianzas con organizacio-
nes que tienen intereses diversos. Así lo ha explicado Julio Sánchez al entrevistarlo: 
“Gozar de un medio ambiente sano es un derecho humano, entonces hemos fortaleci-
do una alianza con los organismos de derechos humanos…También nos aliamos con 
instancias de salud porque toda alteración del ambiente repercute en la salud... hemos 
trabajado con las cooperativas del campo para cuidar los recursos naturales... hemos 
fortalecido el trabajo con los sindicatos para ver si las empresas cumplen con las nor-
mativas ambientales...tenemos vínculos con universidades y con institutos de  investi-
gaciones, y eso nos permite mantener actualizada la información en materia ambien-
tal.” 

Además de las alianzas coyunturales que puedan establecerse para incidir en un 
asunto particular, el Centro Humboldt es miembro permanente de distintas redes 
e instancias interinstitucionales, lo cual le facilita la coordinación con otros actores 
interesados en colaborar con procesos específicos de incidencia política. Así mismo, 
la promoción del Voluntariado en Defensa del Medio Ambiente contribuye a forta-
lecer las alianzas con organizaciones de la sociedad civil.
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A nivel nacional, el Centro Humboldt participa en las siguientes instancias: 

 Comisión Nacional de Cambios Climáticos

 Coalición de Organizaciones por la Defensa del Agua

 Coalición Nacional sobre Manejo de Cuencas Hidrográficas

 Coalición sobre Humedales

 Comisión Nacional de Biodiversidad

 Grupo de Promoción de Agricultura Ecológica

 Comisión Nacional de Plaguicidas

 Comisión Nacional de Producción 

 Mesa Nacional para Gestión del Riesgo

	 Consejo	Asesor	de	Bosawás

 Foro Nacional de Consulta sobre Tratados Comerciales

 Coalición de Maquila

 Alianza TERRENA

 Foro Ciudadano de Seguimiento a los ODM

 Centro de Capacitación en Liderazgo y Planificación del Desarrollo Local 

 Coalición Antiminera en la Cuenca del Río San Juan.

 Campaña de Semillas de Identidad

 Alianza de Protección a la Biodiversidad – Nicaragua

 Global Water Partnership (GWP)

	 Free	Water	Action	Network	(FANCA-Nicaragua)

– Alianza Nacional ante el Cambio Climático

A nivel regional, el Centro Humboldt cuenta con una sede en El Salvador y participa 
en las siguientes redes e instancias interinstitucionales:

 Alianza Centroamericana para la Protección de la Biodiversidad, 

 Red por una Mesoamérica Libre de Transgénicos,

	 Oilwatch	Meso	América

 Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Integración y Desarrollo, 

 Red de Acción frente a la Minería de Oro a Cielo Abierto, 

 Concertación Regional para la Gestión de Riesgos

 Free Water	Action	Network	(FANCA-Centro	América)
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A nivel latinoamericano, el Centro Humboldt participa en Red Latinoamericana 
Observatorio de la Sostenibilidad  y la Plataforma Latinoamericana de Defensa de 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. A nivel global, el Centro 
es miembro de la Red Global sobre Minería, el Comité de Acción Global, la Alianza 
Global por el Agua y la Red del Observatorio de Sostenibilidad.

Ya hemos mencionado en el Capítulo III los resultados alcanzados por el Centro 
Humboldt y sus aliados en materia de incidencia política a nivel municipal, nacional 
y regional. La evaluación externa de la labor del Centro Humboldt durante 2002-06 
señala que: “Los aliados entrevistados para este trabajo, reconocieron el liderazgo, la 
consistencia técnica y la capacidad de respuesta que el CH ha impreso a las alianzas y 
redes en que milita”.

5. Comunicación Pública

Los procesos de incidencia política que impulsa el Centro Humboldt contemplan 
un plan de comunicación pública a través de distintos medios del problema am-
biental en cuestión para sensibilizar a la población y a las autoridades. Una vez ela-
borada la propuesta, las acciones de comunicación se enfocan en dar a conocer la 
iniciativa y generar una opinión pública favorable que contribuya a su aprobación e 
implementación por las instituciones correspondientes.

Sobre la relevancia de la comunicación en la labor de incidencia nos explica Horacio 
Somarriba, Coordinador de Proyecto: “Hemos venido desarrollando fuertemente la 
utilización de los medios de comunicación radiales, escritos y televisión, sacamos una 
publicación semanal llamada “Humboldt Noticias”, otra mensual que trata sobre bos-
ques, otra sobre minería, y hay publicaciones que son perennes por ejemplo el monito-
reo ambiental que sale en sitio web de Centro Humboldt”. 

La labor de comunicación es reconocida por otros actores políticos, como lo ex-
preso Ricardo Zambrana, funcionario de la Asamblea Nacional: “Creo que el Centro 
Humboldt tiene una larga experiencia en incidencia política, ellos saben que las cosas 
no se resuelven de la noche a la mañana, son procesos en los cuales ellos van cabildean-
do para persuadir a las personas que toman las decisiones,  ellos se mantienen siempre 
en los medios de comunicación buscando como construir una opinión pública favora-
ble a las iniciativas ambientales.”
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El Centro Humboldt elabora distintos materiales de comunicación para documen-
tar los  procesos de incidencia y lograr un mayor cobertura, como nos explica Víctor 
Campos: “Tratamos de recopilar nuestro trabajo y sacar un documental (video) breve 
que presente sobre el sentir de los actores y el seguimiento de los procesos, también sa-
camos pautas publicitarias en algunas radios de mayor cobertura nacional, así mismo 
producimos boletines impresos y digitales.”

A fin de concientizar a la población sobre la problemática ambiental del país, el 
Centro Humboldt se preocupa por divulgar los resultados de las investigaciones 
que realiza y del monitoreo periódico de la situación ambiental en los territorios. 
También se publican cuadernillos sobre los temas de las campañas para infor-
mación a la población y para capacitación de líderes de organizaciones civiles y 
a periodistas. Como lo señala William Montiel,  Coordinador del Área Gestión de 
Riesgo: “Hacemos talleres de capacitación para los periodistas, invitamos a todos sin 
distingos…tenemos campañas eventuales por ejemplo para el Día Internacional para 
la Reducción de Desastres o el Día Mundial de la Alimentación…además nuestro per-
sonal participa casi diario en conferencias o en intercambios de experiencias con otras 
organizaciones y la página web de nosotros es muy visitada.”

La intensa labor de comunicación pública que realiza el Centro Humboldt es un 
componente fundamental de la estrategia de incidencia política ya que le permite 
sensibilizar y educar a la población y a las autoridades sobre problemas ambienta-
les y propuestas para una gestión sostenible de los recursos naturales, generando 
un apoyo amplio en el proceso de aprobación e implementación de las propuestas.



Capítulo V

Valoracion de la Experiencia 
de Incidencia Política
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Este ultimo capitulo presenta las valoraciones de los participantes de los pro-
cesos de incidencia política impulsados por el Centro Humboldt y sus aliados. 
En primer lugar, se identifican los factores más relevantes en estos procesos de 

aporte al marco jurídico ambiental y de monitoreo de su aplicación. 

En segundo lugar, se señalan las dificultades encontradas en las experiencias de 
incidencia política y por último, se plantean las lecciones aprendidas por los prota-
gonistas que les han permitido ser más eficaces y que pueden ser útiles para otras 
organizaciones civiles que desean aportar a las políticas públicas y monitorear su 
cumplimiento.

1. Elementos Facilitadores

Luego de conocer los notables resultados de la labor de incidencia política realizada 
por Centro Humboldt y sus aliados, le preguntamos a las personas entrevistadas: 
¿Cuáles han sido los principales factores que han contribuido al logro de esos resulta-
dos?

Las respuestas apuntan a dos tipos de elementos, unos internos al Centro Humboldt 
y otros provenientes del entorno, veamos en resumen cuales son estos facilitadores: 

a) Factores Internos

Capacidad Profesional: 

El énfasis puesto por el Centro Humboldt en la selección y formación del equipo, así 
como en el monitoreo y evaluación de su desempeño, ha permitido contar con re-
cursos humanos especializados, creativos y comprometidos con el tema ambiental. 
Así lo expresó William Montiel: “Es importante mencionar la mística, el profesionalis-
mo y dedicación de su personal, que está comprometido con sus principios, valores y sus 
políticas institucionales”.

La actualización profesional del equipo del Centro Humboldt se facilita gracias a 
la disponibilidad de un amplio centro de documentación, el acceso virtual a fuen-
tes internacionales y la realización de investigaciones propias, además de las acti-
vidades de capacitación internas y externas. Como señaló Tania Vanegas, Oficial de 
Incidencia: “Una de las mayores fortalezas del CH es la capacidad de poder formar in-
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ternamente a su personal, de poder darles capacidades técnicas y humanas para poder 
crecer y desarrollarse.”

Trabajo en Equipo

Un factor importante en el éxito de la incidencia es la conformación de equipos in-
terdisciplinarios para la implementación de las campañas de incidencia política, así 
mismo se establecen mecanismos agiles de comunicación, de toma de decisiones y 
de monitoreo del trabajo. Como lo ha expresado Libby Canales: “El Área de Incidencia 
en Políticas Ambientales siempre mantiene estrecha coordinación en temas  específicos 
con el Área de Gestión de Riesgos y con el Área que atiende Bosawás. El equipo de inci-
dencia se reúne cada quince días para evaluar los problemas y las oportunidades que se 
presentan. El espíritu de trabajo siempre es de colaboración tanto con tus compañeros 
de trabajo como con tus aliados.”

Labor Sistemática

El carácter sistemático y constante de los procesos de incidencia ha sido un factor 
clave del éxito alcanzado por el Centro Humboldt. Ya mencionamos que las campa-
ñas se enmarcan en las líneas estratégicas y se asumen por periodos de tres años 
mínimo con un equipo que permanece en esa labor.  También el monitoreo siste-
mático de la aplicación de leyes ambientales ha contribuido a que las autoridades 
intervengan en caso de afectaciones ambientales, como lo explicó  Felipe Ortiz: 
“Somos como una espina, siempre estamos insistiendo en resolver los problemas y que 
se cumplan las normas ambientales”. Por otro lado, la documentación y la sistemati-
zación de las experiencias de incidencia le permiten al Centro Humboldt acumular 
capacidades y mejorar sus estrategias.

b) Elementos del Entorno

Movimientos Sociales

Un elemento facilitador ha sido la multiplicación de movimientos sociales y organi-
zaciones civiles ocurrido en Nicaragua y en Centroamérica en las últimas décadas, 
muchas de ellas han incluido la temática ambiental en su misión, destacándose los 
movimientos indígenas.  Así lo ha señalado Amado Ordoñez: “La maduración de los 
movimientos sociales en Nicaragua, que se fortalezcan y sean más organizados, más 
metódicos y eso creo que ha sido un aspecto muy importante para la incidencia políti-
ca”.
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Redes y Alianzas 

El Centro Humboldt es miembro activo de diversas redes y espacios interinstitucio-
nales que hemos mencionado y que le permiten construir alianzas para impulsar 
procesos de incidencia en políticas ambientales a nivel local, nacional o internacio-
nal. Así lo ha expresado Tania Vanegas: “La forma de hacer más efectivos los cambios 
de las políticas es cuando varias organizaciones, varios segmentos de la sociedad y la 
asamblea nacional toman conciencia y piden esos cambios”

La disposición de cooperar con otras organizaciones ha contribuido a fortalecer es-
tas alianzas, como lo reconoce Jorge Irán del PCAC: “Es importante la apertura que 
han tenido en el Centro Humboldt, la voluntad de cooperar y de contribuir, esa voca-
ción de intercambio que han mostrado con nosotros”. También ha sido un elemento 
facilitador el reconocimiento alcanzado por Centro Humboldt con las agencias de 
cooperación que han aportado recursos y conocimientos al trabajo de incidencia 
en políticas ambientales.

Conciencia Ambiental

Los efectos del cambio climático, la expansión mundial del movimiento ambien-
talista y las campañas de sensibilización han repercutido en una mayor conciencia 
de la población nicaragüense sobre la vulnerabilidad medio ambiental. Así lo ha 
reconocido Libby Canales: “Uno de los factores ha sido el despertar de la conciencia 
ambiental que se ha generalizado a nivel nacional y local, las crisis evidentes del cam-
bio climático hacen que la gente se está concientizando”

Las campañas de comunicación realizadas por Centro Humboldt en sus procesos 
de incidencia han contribuido a generar una conciencia ambiental y una opinión 
pública favorable a sus propuestas. Así lo ha señalado Ricardo Zambrana  junto con 
otros elementos determinantes de su labor de incidencia: “Lo primero es la calidad 
técnica de las propuestas que ellos hacen. Segundo, su forma de hacer incidencia políti-
ca que es bastante eficiente. Luego la generación de opinión pública, creo que es un fac-
tor fundamental y finalmente el establecimiento de alianzas para poder lograr éxitos.”
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2. Dificultades Encontradas

En los procesos de incidencia política han surgido dificultades que han debido en-
frentar el Centro Humboldt y sus aliados para poder avanzar en sus propuestas de 
normas jurídicas y de intervención de las autoridades en casos de problemas am-
bientales. Presentamos a continuación las principales limitantes encontradas por 
los protagonistas de estas experiencias de incidencia.

Grupos de Poder

En su labor de incidencia ambiental, el Centro Humboldt ha debido enfrentar la 
oposición de grupos de poder económico y político, tales como algunas empresas 
transnacionales que incumplen normativas legales y contaminan el ambiente, al-
gunos funcionarios públicos que comenten actos de corrupción o de negligencia, 
y ciertas instituciones públicas como el Ejercito que se niega a proteger el Cerro 
Mokorón. En este sentido, Tania Vanegas nos explica: “Hemos tenido algunos conflic-
tos con empresas grandes como la Texaco, la Esso, las maquilas  que normalmente se 
van por el halago o la amenazas, y es importante que mantenes inclaudicable tu com-
promiso con el medio ambiente.”

Limitado Acceso a Información Pública

A pesar de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Publica (621-2007) 
que obliga a las instituciones públicas y empresas de servicios públicos a brindar 
amplia información sobre su gestión y atender las solicitudes ciudadanas, existen 
serias restricciones en muchas instituciones públicas al flujo ágil y completo de in-
formación. En esto influye el manejo centralizado de la comunicación gubernamen-
tal, la falta de registros sistemáticos y la reticencia a brindar información a organiza-
ciones civiles y medios de comunicación no afines al partido de gobierno, aunque 
la situación es diferenciada según las instituciones. Al respecto, Julio Sánchez nos 
ha expresado: “Las instituciones que tienen competencia en cuestión ambiental no tie-
nen registros de los temas bajo su responsabilidad, por ejemplo los últimos registros de 
fuentes de aguas contaminadas son de 2003- 2004…  Ahorita son un poquito más efi-
cientes las oficinas de participación ciudadana de algunos ministerios donde nosotros 
enviamos solicitud de datos y nos responden a los 2- 3 días”.
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Interrupción de Espacios de Concertación

La labor de incidencia en políticas públicas se ha visto afectada por la parálisis 
de los espacios legales de concertación interinstitucional que funcionaban hasta 
el 2007 y que permitían la comunicación y la coordinación entre organizaciones 
civiles y entes estatales para atender problemas ambientales y para elaborar pro-
puestas de políticas públicas. Así lo ha señalado Víctor Campos: “Las instancias de 
interlocución entre gobierno y sociedad civil se han visto interrumpidos, la Comisión 
Nacional de Ambiente no ha  sesionado ni una sola vez en este gobierno, la Comisión 
Nacional de Educación Ambiental tampoco, la Comisión Nacional de Cambio Climático 
y la Comisión Nacional de Biodiversidad no se han convocado.”  Igualmente sucede en 
algunos municipios con los Comités de Desarrollo Municipal y las Comisiones del 
Medio Ambiente.

Recursos Limitados 

Indudablemente, la magnitud de los problemas ambientales del país y la canti-
dad de demandas ciudadanas exceden las capacidades humanas y financieras del 
Centro Humboldt. Así mismo, los costos de los procesos de incidencia son elevados, 
por ejemplo en los casos de contaminación por hidrocarburos deben enviarse las 
muestras para su análisis a laboratorios de USA. En palabras de Tania Vanegas: “Han 
sido muchas las peticiones de los municipios pero con el personal técnico del Centro no 
damos abasto para darle salida a esas demandas. Tenemos por ejemplo una demanda 
muy fuerte en el tema de la basura.”

Vacios Legales 

La legislación ambiental de Nicaragua se ha modernizado en las últimas décadas, 
sin embargo existen vacios y contradicciones en el marco jurídico-institucional que 
dificultan la labor ciudadana de incidencia en políticas públicas. Es ilustrativo el tes-
timonio de Horacio Somarriba sobre este tema: “Existen muchos vacíos en materia 
ambiental... no es extraño encontrarse que tenés una ley pero no existe una política, o 
tenés una ley que no está reglamentada, o tenés normativas que no tienen coherencia 
con las leyes existentes.…también hay contradicciones, por ejemplo el TLC con EU con-
tradijo muchas políticas ambientales de Nicaragua y de hecho le han dado prioridad 
al tratado…hay funciones contradictorias entre los Ministerios de Agricultura, Salud 
y Ambiente, entonces tenés una tuerca trabada en las políticas que se deben aplicar.”  
Además de las debilidades en la aplicación de las leyes por diversas razones, tales 
como las limitaciones de recursos de las instituciones que deben velar por el medio 
ambiente y las prácticas de corrupción.
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Desinterés Político

La protección ambiental no ha figurado entre las prioridades políticas de los go-
biernos del país, el énfasis ha estado en promover el crecimiento económico, la in-
tegración al mercado global, la estabilidad macroeconómica y los acuerdos con el 
FMI sin tomar en cuenta los costos ambientales. Además, se observa una falta de 
consensos nacionales sobre políticas ambientales a largo plazo y ocurren cambios 
frecuentes de funcionarios y de políticas que impiden una continuidad y un im-
pacto tangible. Al respecto nos explica Amado Ordoñez: “El concepto de desarrollo 
en nuestro país ha estado más enfocado al crecimiento económico y no al desarrollo 
sostenible. Entonces el gobierno va a ser huraño para aceptar propuestas de regulación 
de empresas que contaminan porque va contra del crecimiento económico.”

Retardo en Aprobación de Leyes

La tramitación de iniciativas de ley en la Asamblea Nacional es un proceso pro-
longado que debe atravesar diversos escollos burocráticos y políticos antes de ser 
dictaminada favorablemente por una Comisión y entrar a consideración del ple-
nario. Así lo ha expresado Julio Sánchez: “Hemos visto el retardo de construcción de 
leyes que puede llevarte hasta 12 años y en el escenario optimo es 3 años. Vemos que los 
diputados pasan peleando 6 meses la revisión del presupuesto general del año anterior 
y siguen peleando el siguiente semestre el presupuesto del año que viene y dejan por 
fuera otras leyes sustanciales”. Las propuestas de leyes ambientales están supeditadas 
a la dinámica de los intereses de poder, como lo reconoce Ricardo Zambrana: “Hay que 
tener en cuenta que en la Asamblea estamos en un terreno donde las cosas suceden por 
correlaciones de fuerza y no necesariamente pasa por el interés de la nación,  sino que 
son intereses para fortalecer sus propios esquemas partidarios y sus propias cuotas de 
poder.” 2

2  Para ampliar sobre los factores facilitadores y limitantes a nivel local, ver “Gestion de Riesgos: Sistematizacion de la Expe-
riencia del Centro Humboldt”, Managua, 2004.
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3. Lecciones Aprendidas

En esta sección presentamos de forma resumida las principales lecciones que las 
personas entrevistadas de Centro Humboldt han señalado a partir de su experien-
cia en procesos de incidencia política. 

La Investigación es Clave

El estudio científico interdisciplinario e integral de la temática ambiental es clave 
para conocer a fondo una situación determinada, el marco legal  y las propuestas de 
intervención. Para ello, el Centro Humboldt utiliza todas las fuentes de información 
disponibles y realiza sus propios estudios sobre el terreno que le permiten sustentar 
sólidamente sus propuestas. Un paso indispensable es la valoración del FODA3, se-
gún la experiencia de Julio Sánchez: “Un aspecto importante es el análisis de las forta-
lezas, debilidades, oportunidades y amenazas, allí está la clave de tu éxito, uno tiene que 
estar muy consciente de sus limitantes, y también de las oportunidades que te ofrecen el 
Poder Ejecutivo, el Legislativo y los Gobiernos Municipales.”

Proceso Largo y Complejo

La incidencia en políticas y en instituciones públicas es un proceso prolongado  que 
debe cumplir varias etapas en las cuales intervienen diversos actores con intereses 
particulares. Esto implica elaborar un plan a mediano y largo plazo con las estra-
tegias adecuadas para lograr los resultados planteados. Como lo expresó Amado 
Ordoñez: “Hay que ser disciplinado y tener mucha paciencia porque los procesos no se 
van a desarrollar al ritmo que uno quiere, si no que al ritmo del contexto y las circuns-
tancias.”  

Flexibilidad Coyuntural 

Vinculada al anterior, una lección aprendida es la necesidad de evaluar periódica-
mente los cambios de coyunturas para adecuar de forma flexible el proceso de in-

cidencia política según los nuevos eventos y la correlación de fuerzas. En palabras 
de Víctor Campos: “Hay que tener la versatilidad para poder reconocer que las nuevas 
coyunturas y  la flexibilidad en el énfasis que les das al tema de la campaña”. 

3 En esta técnica FODA se identifican las “Fortalezas” y las “Debilidades” internas de la organización o de la alianza, y las 
“Oportunidades” y las “Amenazas” del contexto.
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Visión de País

Una lección pertinente que aprendió el Centro Humboldt es mantener el objeti-
vo de incidir en políticas de estado y en su aplicación indistintamente del partido 
político en el gobierno, aunque no ha sido fácil debido a los intereses en juego. Así 
lo ha señalado Tania Vanegas: “No nos hemos sesgado a una posición política parti-
daria. Nos hemos mantenido sobre nuestros temas de incidencia sabiendo que tienen 
implicaciones de carácter político y tenemos relaciones cordiales con todos los partidos 
políticos.”

Enfoque	Propositivo

La labor de incidencia política es concebida por el Centro Humboldt como un apor-
te ciudadano para fortalecer el marco legal ambiental y su aplicación. En casos de 
violación de normas legales, la denuncia pública del problema no apunta a confron-
tar las autoridades o a otros sujetos sino a persuadirlos de la necesidad de proteger 
el ambiente.  Como lo señaló Libby Canales: “No se trata de pelearse  con las autorida-
des, hacemos la incidencia de una manera propositiva, no es sólo de hacer señalamien-
tos, se trata de proponer soluciones y aparte te enseño cómo hacerlo.”

Proceso Participativo

Una lección aprendida destaca los beneficios de la participación de las organizacio-
nes civiles en el proceso de investigación del tema y de consulta de las propuestas, 
ya que los enriquece, motiva su apoyo en la incidencia y facilita la apropiación de 
la política en la fase de implementación y monitoreo. Esto significa que el Centro 
Humboldt asume un rol de facilitador del proceso y de fortalecimiento de las capa-
cidades ciudadanas, como lo expresó Amado Ordoñez: “Nosotros como organización 
tenemos que ser facilitadores, si nosotros asumimos todas las responsabilidades, se ge-
nera un vicio de comodidad. Nosotros tenemos que fomentar al ciudadano activo.”
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Articulación Local-Global

La experiencia del Centro Humboldt muestra que la incidencia política a nivel local 
y municipal es más efectiva por diversas razones, tales como las redes sociales, la 
identidad cultural, la vivencia compartida de problemas ambientales y la cercanía 
del gobierno municipal. Como señaló William Montiel: “Nosotros vemos que es mu-
cho más eficiente la implementación de la políticas a nivel local o municipal, la pobla-
ción está ávida de compartir estas cosas con el Centro Humboldt y el gobierno local es 
clave”. 

Por otro lado, la cuestión ambiental y el cambio climático es hoy día un tema en la 
agenda mundial y regional donde también hay que incidir para asegurar éxitos a 
nivel nacional y local. Así lo refiere Víctor Campos: “Una lección es que no hay manera 
de atender el ambiente en Nicaragua si no se hace desde el ámbito internacional. Hay 
que trascender las fronteras y tratar de llegar a un ámbito regional como hemos venido 
trabajando en el Centro Humboldt.”



Conclusiones
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Centro Humboldt es una organización civil que trabaja desde 1990 en la pro-
moción de un desarrollo territorial participativo, equitativo y sustentable a 
nivel local, nacional e internacional. Una línea de acción del Centro Humboldt 

ha sido la incidencia en políticas ambientales entendido como un proceso demo-
crático mediante el cual los ciudadanos y sus organizaciones tratan de influir en el 
diseño y la ejecución de políticas públicas para que respondan a sus intereses. 

Gran parte de la labor de incidencia política del Centro Humboldt ha consistido en 
gestionar la incorporación dentro del marco legal nacional de las normas contem-
pladas en convenios internacionales de protección ambiental, desarrollo territorial 
y defensa de bienes comunes. Entre los resultados se pueden mencionar la inciden-
cia en el proceso de formulación y aprobación de más de 30 políticas y leyes nacio-
nales sobre temas ambientales relacionados al agua, los bosques, los hidrocarburos, 
la energía, el cambio climático, el comercio y ambiente. Así mismo, ha contribuido al 
fortalecimiento de las instituciones públicas responsables de la gestión ambiental 
en el país, en particular de los gobiernos municipales que ahora cuentan con  Planes 
de Ordenamiento Territorial y Planes Municipales para la Gestión de Riesgos entre 
otros aportes.

Por otro lado, el Centro Humboldt ha realizado una labor de incidencia para velar 
por la aplicación oportuna del marco legal ante casos de incumplimiento que sur-
jan de las demandas de comunidades afectadas o del monitoreo sistemático de la 
situación ambiental. En el ámbito Centroamericano, el Centro Humboldt ha aporta-
do para la elaboración de políticas regionales relacionados con la gestión de ries-
gos, la reducción de desastres, las concesiones mineras y petroleras, y los tratados 
comerciales.

La estrategia de incidencia política construida por el Centro Humboldt se basa en un 
estudio integral de la problemática seleccionada y en la participación de los grupos 
de afectados y organizaciones aliadas en la elaboración y gestión de las propuestas. 
Estos procesos son abiertos y se acompañan de un plan de comunicación pública 
para sensibilizar a la población y motivar su apoyo. Estas acciones de comunicación 
han contribuido a generar opinión pública sobre temas relevantes como el impacto 
ambiental de los plaguicidas, la minería, las maquilas, las concesiones petroleras, la 
privatización del agua, los transgénicos. 

Entre los principales elementos que han contribuido al éxito del trabajo de inci-
dencia política del Centro Humboldt, se destacan la alta capacidad profesional y el 
compromiso ambiental de su personal, el trabajo interdisciplinario en equipo y el 
abordaje sistemático del tema. Otros elementos del entorno que han facilitado la 
labor de incidencia son el surgimiento de una conciencia ambiental y  la multiplica-
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ción de organizaciones civiles que se interrelacionan en redes para la gestión de sus 
intereses comunes, como es la protección de los recursos naturales.

Las principales dificultades encontradas en la labor de incidencia política han sido 
la oposición de grupos de poder, el acceso limitado a información pública, la inte-
rrupción de espacios de concertación ambiental, los vacíos legales, el retardo en la 
elaboración de leyes y el desinterés político por la cuestión ambiental

Entre las lecciones que han aprendido los protagonistas de estas experiencias de in-
cidencia política se destacan la importancia de la investigación profunda del tema, 
la planificación de un proceso complejo, la adecuación flexible conforme los cam-
bios de coyunturas, una visión de país y un enfoque propositivo frente a las auto-
ridades públicas, la participación ciudadana en un proceso que debe articular los 
fenómenos ambientales locales con los nacionales y globales.

En definitiva, el Centro Humboldt nos brinda una valiosa experiencia de incidencia 
en políticas ambientales acompañada de una reflexión de sus protagonistas y de 
una amplia documentación que aporta ricas lecciones a las organizaciones civiles y 
a los ciudadanos que desean influir en las políticas públicas. 
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INAFOR   : Instituto Nacional Forestal

INEC   : Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos 

INIDE   : Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

INSS   : Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 

INTA   : Índice de Sociedad Civil 

MAGFOR  : Ministerio Agropecuario y Forestal 

MARENA  : Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

MIGOB   : Ministerio de Gobernación 

MIIFAMILIA  : Ministerio de la Familia 

MINED   : Ministerio de Educación  

MINSA   : Ministerio de Salud

MITRAB   : Ministerio del Trabajo

MTI   : Ministerio de Transporte e Infraestructura 

ODM   : Objetivos de Desarrollo del Milenio

ONG   : Organismo no Gubernamental

OSC   : Organización de Sociedad Civil

PARLACEN  : Parlamento Centroamericano

PEA   : Población Económicamente Activa 

PN   : Policía Nacional

PCAC   : Programa Campesino a Campesino

PNUD   : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PYMES   : Pequeñas y Medianas Empresas

RNDDL   : Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local
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TLC   : Tratado de Libre Comercio

UNAG   : Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos

WOLA   : Washington Office on Latin América
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