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Siglas y acrónimos

AFOLU Agricultura, silvicultura y otros usos de 
la tierra (siglas en inglés)

ANP Área natural protegida

ATREDD+ Acciones Tempranas para la  Re-
ducción de Emisiones por Deforestación y De-
gradación 

de los Bosques.

BUR Informe Bienal de Actualización (siglas 
en inglés)

CAT Centros de Abastos y Transformación

CECFOR Centro de Educación y Capacitación 
Forestal

CENAPRED Centro Nacional de Prevención 
de Desastres

CFE Comisión Federal de Electricidad

CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Cli-
mático. En la que participan quince secreta-
rías de estado, además de veinte organismos 
gubernamentales que fungen como invitados 
permanentes. 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos

COEF Consejo Estatal Forestal

CONABIO Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad

CONAF Consejo Nacional Forestal

CONAFOR Comisión Nacional Forestal

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONANP Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social

COP Conferencia de la Partes

CO2 Dióxido de carbono

CTCCyB Comité Técnico de Cambio Climático 
y Bosques del Consejo Nacional Forestal

CTC REDD+ Comité Técnico Consultivo para 
Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación 

DOF Diario Oficial de la Federación

EEREDD+ Estrategia Estatal para la Reduc-
ción de Emisiones por Deforestación y Degra-
dación de los Bosques

ENAREDD+ Estrategia Nacional para la Re-
ducción de Emisiones por Deforestación y De-
gradación de los Bosques

ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climá-
tico

ERP Evaluaciones Rurales Participativas

FAO Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura

FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de 
los Bosques
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FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrí-
cola

FIFONAFE Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal

FPB Fondo Patrimonial de la Biodiversidad

GCF Fondo Verde para el Clima

GCF-TF Grupo de Trabajo de Gobernadores 
por el Clima y los Bosques (GCF Task Force, si-
glas en inglés)

GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(siglas en inglés)

GEI Gas de efecto invernadero 

GIGCC  Grupo Interinstitucional de Género y 
Cambio Climático

GIS Grupo Interno de Salvaguardas de CONA-
FOR

GOE Grupo Operativo Estatal

GT-ADAPT Grupo de Trabajo de Políticas de 
Adaptación 

GT-REDD+ Grupo de Trabajo sobre la Reduc-
ción de Emisiones por Deforestación y Degra-
dación de los Bosques 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Informac ón y Protección de Datos 
Personales 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía

INEGyCEI Inventario Nacional de Emisiones 
de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero

INFyS Inventario Nacional Forestal y de Suelos

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres

INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indíge-
nas

IPCC Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático

IRE Iniciativa de Reducción de Emisiones

ISFL-FC Iniciativa de Paisajes Forestales Sos-
tenibles del Fondo de BioCarbono (siglas en 
inglés)

MAC Mecanismos de Atención Ciudadana

MFC Manejo Forestal Comunitario

MGAS Marco de Gestión Ambiental y Social

MMA Marco de Manejo Ambiental

MPPI Marco de Planificación para Pueblos In-
dígenas

MPRI Marco de Procedimiento de Restriccio-
nes Involuntarias

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación

MVC Mercado Voluntario de Carbono

NDC Contribución Determinada a Nivel Na-
cional (siglas en inglés)

NR Nivel de Referencia

NREF Nivel de Referencia de Emisiones Fores-
tales de México

OIC Órgano Interno de Control
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ONU Organización de las Naciones Unidas

OTC Ordenamientos Territoriales Comunita-
rios 

PA Procuraduría Agraria 

PAC Planes de acción comunitaria

PAG Plan de Acción de Género

PAS Planes de Atención de Salvaguardas

PBCC Proyecto Bosques y Cambio Climático 

PDF Promotorías de Desarrollo Forestal

PECC Programa Especial de Cambio Climáti-
co

PEG Perspectiva de Género

PES Planes Estatales de Salvaguardas

PGPI Plan General de Pueblos Indígenas

PGPIG Plan General de Pueblos Indígenas y 
Género

PNF Programa Nacional Forestal 2020-2024

PNPIF Programa Nacional de Prevención de 
Incendios Forestales

PNUD Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente

PROFOEM Proyecto de Fortalecimiento Em-
presarial en Paisajes Productivos Forestales

PRONAFOR Programa Nacional Forestal 
2014-2018

PSA Pago por Servicios Ambientales

RAN Registro Agrario Nacional

REDD+ Reducción de Emisiones por Defores-
tación y Degradación

ROP Reglas de Operación

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SAMOF Sistema Satelital de Monitoreo Fores-
tal

SE Secretaría de Economía

SECTUR Secretaría de Turismo

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario Terri-
torial y Urbano

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional

SEMAR Secretaría de Marina

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

SENER Secretaría de Energía

SEP Secretaría de Educación Pública

SESA Evaluación Estratégica Ambiental y So-
cial  para REDD+

SIAC Servicio de Información y Atención Ciu-
dadana

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera
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SICS Sistema Informático de Contraloría So-
cial

SICT Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes

SIDEC Sistema Integral de Denuncias Ciuda-
dana

SIS Sistema de Información de Salvaguardas

SIVICOFF Sistema Integral de Vigilancia y 
Control Fitosanitario Forestal 

SNIGF Sistema Nacional de Información y 
Gestión Forestal

SNMF Sistema Nacional de Monitoreo Forestal

SNMRV Sistema Nacional de Medición, Repor-
te y Verificación

SNS Sistema Nacional de Salvaguardas

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores

UAIM Unidad Agrícola Industrial de la Mujer

USCUSS Uso de Suelo, Cambio de Uso de Sue-
lo y Silvicultura

UT Unidad de Transparencia
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Los resúmenes de salvaguardas son docu-
mentos fundamentales en el contexto de 
las Estrategias o Planes para la Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degrada-
ción Forestal, incluyendo la conservación de 
los acervos forestales de carbono, el mane-
jo forestal sustentable y el incremento de los 
acervos forestales de carbono (REDD+) que 
implementan los países en desarrollo. Éstos 
representan una síntesis clave de los esfuerzos 
y avances que un país realiza para el cumpli-
miento de las salvaguardas en el contexto de 
la implementación de acciones REDD+.

La preparación de resúmenes responde a va-
rios objetivos fundamentales: en primer lugar, 
constituyen una herramienta de transparen-
cia y rendición de cuentas; también permiten 
a los gobiernos y partes interesadas informar 
y comunicar de manera accesible el cumpli-
miento de las salvaguardas en las acciones 
REDD+; y están en línea con los compromisos 
internacionales asumidos por los países. Ade-
más, los resúmenes brindan la oportunidad 
de identificar áreas de mejora en el respeto de 
las salvaguardas REDD+.

1  Las Salvaguardas REDD+ son conocidas también como las “salvaguardas de Cancún”, en referencia a la sede de la COP16 en la que 
se alcanzó su acuerdo.
2  El Acuerdo de París es un instrumento internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Fue adoptado en la COP21, 
entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo en materia de mitigación, es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo 
de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. En materia de transparencia los países 
acordaron informarse mutuamente y a la sociedad sobre el grado de consecución de sus objetivos para garantizar la transparencia y la 
supervisión. 

La provisión de resúmen de información sobre 
cómo se están abordando y respetando las 
salvaguardas de Cancún1,  durante la ejecu-
ción de las actividades de REDD+ es un requi-
sito de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
(Epple  C. et al. 2020).

La orientación de la Convención acerca de 
los resúmenes de información estipula que 
los países en que aspiren a recibir pagos por 
resultados de REDD+ deben presentar resú-
menes de información cuando comiencen a 
ejecutar las actividades REDD+ (Epple C. et 
al. 2020). Los resúmenes abonan también al 
cumplimiento de los compromisos de trans-
parencia en materia de cambio climático, ad-
quiridos por México en virtud del Acuerdo de 
París2.

Tomando en cuenta lo anterior, estos resúme-
nes buscan ser una herramienta en la garan-
tía de los derechos humanos, en particular de 
los derechos de los Pueblos Indígenas, pro-
moviendo que en la implementación de las 
acciones REDD+ se respeten los derechos de 

Introducción
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Segundo resumen de información sobre abordaje y respeto de las Salvaguardas 
REDD+ en México de acuerdo con la decisión 1/CP.16, apéndice I

las comunidades, así como la conservación de 
la biodiversidad y el aprovechamiento susten-
table de los recursos forestales.

En diciembre de 2017, el país presentó su Pri-
mer resumen de información sobre la forma 
en que se están abordando y respetando to-
das las salvaguardas mencionadas en la deci-
sión 1/CP.16, apéndice I, en México (CONAFOR, 
2017a). Este documento dio detalles sobre 
cómo México abordó las Salvaguardas REDD+ 
en la preparación de la Estrategia Nacional, 
con énfasis en el proceso para la interpreta-
ción nacional de las salvaguardas; así como 
sobre la conceptualización del Sistema Na-
cional de Salvaguardas (SNS) y el diseño del 
Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), 
reportando el periodo de 2010 a 2017.

De 2017 a la fecha, México ha emprendido es-
fuerzos en el marco de la Estrategia Nacional 
para REDD+ 2017-2030, con la finalidad de re-
ducir la deforestación y lograr los compromi-
sos establecidos en su legislación nacional y 
en los compromisos internacionales, especial-
mente con el acuerdo de París, mediante su 
Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC). Estas acciones REDD+ han sido imple-
mentadas bajo un enfoque de cumplimiento 
de las salvaguardas establecidas en los Acuer-
dos de Cancún.



19

Este Segundo resumen de información so-
bre abordaje3 y respeto4 de las Salvaguardas 
REDD+ en México, da cuenta de los avances 
realizados para el cumplimiento de las Salva-
guardas REDD+ en el país, durante el periodo 
que abarca desde 2017 hasta 2022, de acuerdo 
con la decisión 1/CP.16, apéndice I y las orien-
taciones de la decisión 17/CP.21 de la CMNUCC.

En el capítulo 1 “Contexto Nacional”, se des-
criben las circunstancias nacionales para la 
implementación de las Salvaguardas REDD+, 
incluyendo las características geográficas del 
país; la caracterización de los ecosistemas fo-
restales de México; las principales característi-
cas sociales, demográficas y económicas del 
contexto forestal; además de un apartado so-
bre cambio climático en México.

En el capítulo 2 “ENAREDD+ de México”, se 
presenta un panorama general del estado 
actual de la ENAREDD+ y los avances en su 
implementación, lo que permite delimitar el 
plano de política pública en el que se aterri-
zan las acciones de cumplimiento de las Sal-
vaguardas REDD+ que se describirán en los 
capítulos subsecuentes.

3  De acuerdo con el programa ONU-REDD (2015), el abordaje de las salvaguardas consiste en asegurar un conjunto coherente de 
políticas, leyes y regulaciones, respaldado por mecanismos institucionales para asumir los riesgos asociados a las acciones REDD+ y que 
permitan la aplicación de las salvaguardas de Cancún en el contexto del país.
4  De acuerdo con la CMNUCC, además del abordaje, es necesario garantizar el respeto a las salvaguardas. Para México, el respeto, se re-
fiere al resultado de la implementación de políticas, leyes y regulaciones, mecanismos, fuentes y sistemas de información de los distin-
tos niveles de gobierno y las instituciones para el cumplimiento de las salvaguardas. Es decir, los resultados de la operatividad del SNS.

El capítulo 3 “Abordaje de las Salvaguardas”, 
da cuenta de los avances y la actualización en 
la legislación y normatividad nacional en ma-
teria de salvaguardas; así como sobre los arre-
glos institucionales recientes relevantes para 
el abordaje de las salvaguardas; y finalmente, 
da información sobre los planes de género y 
de distribución de beneficios existentes. Esta 
información representa el estado actual del 
Sistema Nacional de Salvaguardas (SNS). 

Mientras que en el capítulo 4 “Respeto de las 
Salvaguardas”, se presenta información sobre 
la evaluación de riesgos ambientales y socia-
les asociados a REDD+; sobre los instrumentos 
de gestión de riesgos desarrollados para la im-
plementación de proyectos relacionados con 
REDD+; una síntesis de las acciones de respeto 
a las salvaguardas impulsadas desde la CONA-
FOR, con la que se pretende mostrar (gráfica y 
descriptivamente) el análisis de los avances en 
el tema; además se reporta el estado actual y 
resultados de la implementación del Mecanis-
mo de Atención Ciudadana (MAC); finalmente 
se presenta información sobre avances y re-
sultados de mecanismos de cumplimento en 
materia de salvaguardas.

Presentación
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En este sentido, los capítulos 3 y 4 son la parte 
medular del documento.

Cabe mencionar que en los capítulos 2, 3 y 4 
se incluye un apartado sobre los avances sig-
nificativos en las temáticas mencionadas a 
nivel subnacional, presentando información 

El presente reporte brinda información so-
bre respeto y abordaje de las Salvaguardas  
REDD+ en la implementación de las cinco ac-
tividades REDD+ consideradas en la Decisión 
1/CP.16 de la CMNUCC en el marco de la ENA-
REDD+ de México: 1) Reducción de emisiones 
por deforestación; 2) Reducción de emisiones 
por degradación forestal; 3) Conservación de 
las reservas forestales de carbono; 4) Gestión 
sostenible de los bosques; 5) Incremento de 
las reservas forestales de carbono.

Abarca el periodo de 2017 a 2022, en razón 
de lo siguiente5: a) En 2017, México publicó 
la ENAREDD+ e inició formalmente la imple-
mentación de esta estrategia; b) El periodo 
de reporte  mantiene coherencia con los re-
sultados y consideraciones técnicas del Anexo 
Técnico de Resultados REDD+ presentado en 
2022, como parte del Tercer Informe Bienal de 

Actualización (BUR, por sus siglas en inglés) 
ante la CMNUCC. En este anexo, se detallan 
los resultados de reducción de emisiones para 
el período 2017-2019; c) El Primer resumen de 
información sobre la forma en que están sien-
do abordadas y respetadas las Salvaguardas 
REDD+ en México, abarcó el periodo de repor-
te del año 2010 al 2017. 

Geográficamente es de alcance nacional, y 
de manera complementaria, se presenta in-
formación específica de los estados avanza-
dos REDD+, incluyendo los cinco estados con 
AT-REDD+, Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán y Jalisco, además de los estados 
de Chihuahua, Tabasco y Oaxaca, estos últi-
mos por su importancia en relación con la de-
forestación y la degradación forestal en el país, 
así como por sus avances en la implementa-
ción de acciones que promueven REDD+.

Alcance del resumen

Proceso de elaboración del resumen

sobre los estados de Campeche, Chiapas, Chi-
huahua, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tabas-
co y Yucatán, en los que se reporta un notable 
avance en la implementación de las Salva-
guardas REDD+.

El proceso de elaboración de este segundo re-
sumen comprende un ejercicio de análisis de 
los procesos, estrategias, mecanismos y activi-
dades específicas que han permitido adoptar 
un enfoque  de salvaguardas en el país. Inclu-
yendo las políticas, la legislación y los arreglos 

institucionales de abordaje, y la aplicación o 
cumplimiento de éstos. 

A continuación se presenta el recuento de hi-
tos o actividades clave en la integración del 
segundo resumen.
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5  De acuerdo con la decisión 12/CP.17

Año Actividades principales Actores

2021

Revisión del marco de referencia y necesidades de información CONAFOR

Evaluación de información disponible en el SIS CONAFOR

Reunión de coordinación con gobiernos de los estados 
avanzados REDD+ Gobiernos Subnacionales

Capacitación para el reporte de respeto de salvaguardas a nivel 
estatal Gobiernos Subnacionales

Reporte de actividades de respeto en el marco de las iniciativas 
REDD+ a nivel estatal Gobiernos Subnacionales

2022

Conformación del Grupo Interno de Salvaguardas CONAFOR

Integración de información reciente sobre acciones de política 
pública de respeto a las salvaguardas CONAFOR

Presentación del proceso de integración del resumen al GT-
REDD+ GT-REDD+

Mapeo de acciones de política pública REDD+ y salvaguardas GT-REDD+

Presentación del proceso de integración y retroalimentación 
del resumen al CONAF CONAF

Retroalimentación a reporte de actividades de respeto en el 
marco de las iniciativas REDD+ a nivel estatal Gobiernos Subnacionales

Capacitación a Quintana Roo y Chiapas para el fortalecimiento 
de capacidades en gestión de riesgos ambientales y sociales en 
el marco de las Salvaguardas REDD+

Gobiernos Subnacionales

2023

Evaluación de la información sobre acciones de política pública 
de respeto a las salvaguardas CONAFOR

Presentación de avances e invitación a participar en la 
retroalimentación ante el GT-REDD GT-REDD+

Presentación de avances e invitación a participar en la 
retroalimentación ante el CONAF CONAF

Revisión de la actualización del marco legal para el abordaje de 
las Salvaguardas REDD+ CONAFOR

Carga de información estatal al SIS CONAFOR

Conclusión del primer borrador del resumen CONAFOR

2024

Retroalimentación interinstitucional GT-REDD+, PNUMA (Programa 
ONU-REDD),

Retroalimentación pública

Ciudadanía, Pueblos 
Indígenas, Comunidades 
Afrodescendientes, Ejidos 
y Comunidades, Mujeres,  
CONAF.

Retroalimentación estatal Gobiernos subnacionales

Publicación del documento SEMARNAT-CONAFOR
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Nivel Nacional

En 2021 se inició con la revisión del marco de 
referencia y la identificación de necesidades 
de información. Se evaluó la información dis-
ponible en el SIS para identificar necesidades 
de actualización y ampliación.

En 2022, se integró el Grupo Interno de Salva-
guardas (GIS) de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), con el objetivo general de fortale-
cer la coordinación al interior de la institución 
para el cumplimiento de las salvaguardas, y 
con el objetivo particular de facilitar la iden-
tificación y reporte de información relaciona-
da con el respeto de las mismas. Para ello, se 
fortalecieron las capacidades del personal in-
tegrante del GIS en el tema de Salvaguardas 
REDD+, a través de un taller y varias sesiones 
de trabajo. El GIS está conformado por per-
sonas servidoras públicas designadas por las 
unidades administrativas de la CONAFOR que  
implementan actividades REDD+.

En el marco de estas actividades, se recopiló 
información de respeto de las salvaguardas 
en la CONAFOR: se creó un formulario para 
recoger información específica (del periodo 
de 2017 a 2022), relacionando las acciones de 
respeto de los elementos constitutivos de las 
Salvaguardas REDD+ con los programas, pro-
yectos y estrategias de la institución, los cua-
les fueron enmarcados en las líneas de acción 
y componentes de la Estrategia Nacional de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación forestal (ENAREDD+).

Este mismo año, se presentó ante el Grupo 
de Trabajo sobre Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (GT-REDD+) de 
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climá-
tico (CICC)6 el proceso de integración del resu-

men y se expuso el interés de contar con la co-
laboración de las dependencias participantes 
en dicho proceso, en dos sentidos: a través de 
la retroalimentación del documento, desde su 
ámbito de acción; y acompañando el proce-
so de retroalimentación pública del resumen, 
promoviendo, a través de sus plataformas, la 
participación de la ciudadanía en general y en 
particular la de población indígena, afrodes-
cendiente y mujeres, para lo cual se considera 
clave la colaboración del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (INMUJERES).

Adicionalmente, se mapearon las acciones 
de respeto a las salvaguardas en el marco de 
las políticas públicas relacionadas con REDD+ 
que desde las dependencias del sector am-
biental, rural y de desarrollo social se han im-
plementado en el periodo comprendido den-
tro del resumen. Este mapeo se llevó a cabo a 
través del GT-REDD+.

Se presentó información sobre la integración 
del resumen y el proceso de retroalimentación, 
al Consejo Nacional Forestal (CONAF), órga-
no consultivo, de asesoramiento, supervisión, 
vigilancia y evaluación de  la política forestal 
en México7, a través de su Comité Técnico de 
Cambio Climático y Bosques (CTCCyB), con el 
objetivo de brindar información a los sectores 
representados y entablar coordinación para 
asegurar la participación de Pueblos Indíge-
nas, comunidades forestales, profesionales, in-
dustriales y academia en la retroalimentación 
del resumen. Para este fin, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de los integrantes 
del CTCCyB, se participó en varias sesiones del 
Comité para dar más información sobre las 
Salvaguardas REDD+ y su implementación. 

6  El GT-REDD+ tiene como función la de coordinar, supervisar y opinar sobre la política pública relacionada con REDD+. 
7  Para mayor información consultar  https://snif.cnf.gob.mx/conaf/
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En 2023, se analizó la información de respeto 
recabada, y se revisó la actualización del mar-
co jurídico que forma parte del SNS, para con-
signar las modificaciones más relevantes para 
la adopción de un enfoque de Salvaguardas 
REDD+ en México.  

En ese mismo año, se concluyó el primer bo-
rrador de este segundo resumen.

En 2024, se llevó a cabo el proceso de retro-
alimentación del documento que contempló 
dos etapas: 

• Retroalimentación interinstitucional: en la 
que se convocó a las dependencias del GT 
REDD+ a colaborar en la revisión del borra-
dor  y con aportaciones al segundo resumen;

• Retroalimentación pública: para la cual se 
convocó a participar en línea a través de una 
encuesta a la ciudadanía en general, y se co-
locó para la revisión pública el borrador del 
documento; además se realizaron varios ejer-
cicios participativos con poblaciones especí-
ficas, como mujeres y personas usuarias de 
la política pública; y se compartió el borrador 
para retroalimentación del CONAF.8  

Los resultados de dicho proceso  fueron siste-
matizados e integrados en el segundo resu-
men para, finalmente, ser publicado por SE-
MARNAT y CONAFOR.

Nivel Subnacional

En julio de 2021 se llevó a cabo la primera re-
unión de coordinación, en modalidad virtual, 
con los gobiernos de los estados de Campe-
che, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, 
Oaxaca y Tabasco para dar a conocer  el ini-
cio del proceso de actualización del SIS, para 
la mejora de la plataforma y su contenido, así 
como fortalecer el registro y reporte de la in-
formación de cumplimiento de las salvaguar-
das. En el marco de esta reunión, se hizo de 
conocimiento de los gobiernos el inicio del 
proceso de integración del segundo resumen.

Con el objetivo de considerar los esfuerzos es-
tatales en ambos procesos, se desarrollaron 
cuatro formatos para recopilar información 
relacionada con el abordaje y respeto de las 
salvaguardas en los estados, incluida la infor-
mación contenida en la Herramienta PAS9. 

Se realizaron capacitaciones a los gobiernos 
estatales para fortalecer el reporte del cum-
plimiento de las salvaguardas a nivel subna-
cional y, con base en la información solicitada 
en los formatos proporcionados, los gobiernos 
de los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, 
Quintana Roo y Yucatán realizaron el reporte 
de respeto de las salvaguardas en el marco de 
sus iniciativas REDD+. 

En 2022, se dio paso a un proceso de retroa-
limentación sobre el reporte de información 
proporcionado por dichos gobiernos estata-
les, para lo cual se realizaron reuniones espe-
cíficas con personal de los gobiernos de es-
tas cinco entidades federativas. Durante las 
reuniones, la CONAFOR presentó el análisis 

8  El proceso de retroalimentación pública se detalla más adelante, a su vez, la evaluación y las opiniones recibidas se retoman en el 
capítulo 4.
9  La Herramienta PAS es un instrumento desarrollado con apoyo del Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosques 
(GCF-TF) y The Nature Conservancy (TNC) para coordinar el desarrollo de los Planes de Atención a Salvaguardas (PAS) a nivel estatal 
y facilitar el reporte sobre los avances subnacionales en materia de salvaguardas (en apartados  subsecuentes se describe esta herra-
mienta).
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de la información de respeto remitida por los 
gobiernos y los principales hallazgos de dicho 
análisis, dando oportunidad a mejorar o am-
pliar la información enviada. 

En ese mismo año, en coordinación con el 
equipo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) del Pro-
grama ONU-REDD, la CONAFOR llevó a cabo 
un  proceso de capacitación a petición de los 
gobiernos de Quintana Roo y Chiapas, para 
fortalecer la identificación y mitigación de 
riesgos ambientales y sociales en el contexto 
de implementación de proyectos y acciones 
REDD+ a nivel estatal.

En 2023, el reporte de respeto de salvaguardas 
proporcionado por las entidades federativas 
se cargó en el SIS. Del análisis de dicha infor-
mación y la contenida en los Planes Estatales 
de Salvaguardas (PES) se integra lo reportado 
en los capítulos 3 y 4  sobre abordaje y respeto 
de las salvaguardas a nivel subnacional.

Adicionalmente,  se revisaron documentos y 
páginas web de los gobiernos estatales para 
ampliar la información sobre implementación 
de REDD+ a nivel estatal.

En 2024, se solicitó a los gobiernos de los es-
tados retroalimentar la información sobre la 
actualización del marco legal relacionado con 
las salvaguardas y las acciones de respeto de 
las salvaguardas en el marco de las iniciativas 
REDD+ impulsadas por las entidades federa-
tivas incluida en el resumen, con el fin de ac-
tualizar, ampliar y/o validar la información.

Es importante mencionar que la integración 
del segundo resumen, brindó la oportunidad 
de retroalimentar los enfoques de los gobier-
nos estatales hacia el fortalecimiento del res-
peto de las Salvaguardas REDD+, así como en-
tablar diálogo sobre las acciones y proyectos 
REDD+. 

Transparencia y Retroalimentación

Dentro del proceso de retroalimentación 
interinstitucional, se convocó a las depen-
dencias del GT REDD+ para informar sobre el 
estado de avance del resumen como parte de 
los compromisos del país en torno a REDD+; 
por otra parte, se contó con su apoyo para la 
difusión del proceso de retroalimentación del 
resumen; y sobre todo, permitió dialogar con 
las dependencias en torno a las temáticas 
sociales y ambientales fundamentales en el 
cumplimiento de las Salvaguardas REDD+.

Con este objetivo se incluyó el tema de sal-
vaguardas en general -y del del resumen en 
particular-, en varias sesiones del GT REDD+; 
se circuló el borrador del documento y se ge-
neró un formato para recoger aportaciones al 
contenido del resumen. 

En este proceso se recuperaron opiniones re-
lacionadas con el abordaje y respeto de las sal-
vaguardas, así como sobre la implementación 
de la ENAREDD+. Se recibieron aportaciones 
del Instituto Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático (INECC), Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Secre-
taría de Turismo (SECTUR), Servicio de Infor-
mación Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 
INMUJERES, Secretaría de Gobernación (SE-
GOB), Centro Nacional de Prevención de De-
sastres (CENAPRED), y Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

En esta etapa se contó también con la retro-
alimentación del Programa de Naciones Uni-
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10  Los resultados de la retroalimentación pública, más detalles sobre la población participante, así como los materiales de difusión se 
encuentran disponibles en el SIS (https://sis.cnf.gob.mx/), en el apartado “Retroalimentación pública del 2° RIS”.
11  La evaluación participativa, en el contexto de las políticas públicas,  es un proceso sistémico que busca generar espacios de confianza 
y horizontalidad propicios para que la multiplicidad de actores implicados en la política, y su problemática, participen en la evaluación 
y hacia la mejora de las intervenciones públicas. 

das para el Medio Ambiente (PNUMA), en el 
marco del Programa ONU-REDD, lo que per-
mitió verificar la pertinencia de la información 
incluida en el reporte, así como replantear al-
gunos apartados del documento.

La retroalimentación pública10 atendió a va-
rios objetivos: el primero de ellos, informar a 
la ciudadanía, y en particular a las partes in-
teresadas y actores clave, sobre las medidas, 
acciones, mecanismos, políticas, entre otras 
iniciativas emprendidas por el gobierno mexi-
cano para asegurar el cumplimiento de las 
salvaguardas, y de manera adyacente sobre la 
implementación de la ENAREDD+; otro, poner 
a discusión de la ciudadanía, las partes intere-
sadas y actores clave, los avances y resultados 
reportados desde la federación sobre la imple-
mentación de las salvaguardas REDD+; ade-
más, evaluar conjuntamente con las personas 
usuarias de la política en materia de REDD+, 
la pertinencia, importancia y resultados de la 
implementación de acciones de respeto de 
las salvaguardas.

Para abordar este proceso se realizó lo si-
guiente:

• Se llevó a cabo una campaña de difu-
sión a través de redes sociales y del portal 
institucional de CONAFOR para dar a cono-
cer los detalles del proceso, así como sensi-
bilizar respecto al contenido y la importan-
cia del segundo resumen (los materiales de 
la campaña fueron también distribuidos a 
las dependencias del GT REDD+ para pro-
mover la participación de las poblaciones 
que atienden).

• Se diseñó un módulo de participa-
ción dentro del SIS, para recoger a tra-
vés de una encuesta las opiniones de la 
ciudadanía sobre el cumplimiento de las 
salvaguardas, poner a disposición, para su 
consulta, la síntesis de los apartados clave 
del segundo resumen, así como el borrador 
completo del mismo.

• Se realizaron tres talleres de evalua-
ción participativa11  (en modalidad vir-
tual), con personas usuarias de la política 
pública, para valorar las acciones de respeto 
de las salvaguardas, con una participación 
de alrededor de 180 conexiones a través de 
las cuales, participaron al menos 22 grupos 
de personas, conectadas de manera colec-
tiva desde sus comunidades o desde las ofi-
cinas de promotorías de desarrollo forestal 
y promotorías locales de desarrollo forestal, 
mientras que el resto participaron de ma-
nera individual, entre las cuáles se contó 
con representantes ejidales, así como hom-
bres y mujeres de ejidos y comunidades, y 
personas extensionistas forestales. 

Se registró la participación de 31 de las 32 enti-
dades federativas del país.

Con una participación del 33% de mujeres; 
28% de población indígena; 2.3% de población 
afromexicana; 14% de personas jóvenes; 10.7% 
de personas adultas mayores; 0.7 % de pobla-
ción LGBTTIQ+; y 0.7% de población con disca-
pacidad. A su vez, 55% de las y los participan-
tes se registró como perteneciente a un ejido 
o comunidad agraria. 

En los talleres se organizaron mesas temá-
ticas (de acuerdo con los temas clave de las 
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Salvaguardas REDD+) en las que se evaluaron 
las principales líneas de acción de respeto de 
las salvaguardas. En las mesas, integradas por 
personas usuarias y extensionistas forestales, 
se discutió y valoró la importancia y acerti-
vidad de las acciones realizadas entre 2017 y 
2022; lo que permitió conocer la perspectiva 
de las y los participantes, identificando áreas 
de mejora, efectos y resultados, así como po-
tenciales puntos ciegos de las acciones de po-
lítica pública. 

Los resultados de esta evaluación se integran 
en el capítulo 4 como parte del análisis de los 
avances y resultados del respeto a las salva-
guardas.

• Se realizó un ejercicio de evaluación 
participativa en el marco del “Taller 
Regional de Mentoras”12 en el que par-
ticiparon, de manera presencial, veinte mu-
jeres líderes de ejidos y comunidades en 
los que se realizan proyectos de desarrollo 
forestal sustentable de los estados de Cam-
peche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

12  La memoria del taller y los resultados del ejercicio de evaluación participativa se encuentran disponibles en el SIS (https://sis.cnf.gob.
mx/), en el apartado “Retroalimentación pública del 2° RIS.
13  La sistematización de los resultados de la encuesta, así como el instrumento de levantamiento se encuentran disponibles en el SIS 
(https://sis.cnf.gob.mx/), en el apartado “Retroalimentación pública del 2° RIS.

En el marco del “Encuentro Estatal de 
Mujeres Líderes Forestales del estado 
de Morelos” se aplicó una encuesta13 
para recoger opiniones sobre el conteni-
do del resumen, en la que participaron 44 
mujeres pertenecientes a ejidos y comuni-
dades de Morelos, mujeres propietarias y/o 
participantes en empresas forestales y ar-
tesanales, así como personal del gobierno 
estatal.

El objetivo central, al aplicar la encuesta en 
el encuentro de mujeres, fue contar con las 
opiniones y perspectivas de una muestra de 
mujeres usuarias de la política, pero que no 
necesariamente han resultado beneficiarias 
de los programas. Es por ello que una parte 
del instrumento estuvo enfocado a conocer 
percepciones sobre las dificultades y barreras 
que enfrentan las mujeres al dialogar con las 
instituciones y las políticas, poniendo a prue-
ba la efectividad de las estrategias y acciones 
emprendidas desde la federación para pro-
mover y asegurar la igualdad de género en la 
participación. 
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Ejido Loma Bonita, Municipio Maravilla, Tenejapa, Chiapas.
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México es una república federal, representa-
tiva, democrática y laica, integrada por 32 es-
tados: 31 estados libres y soberanos, y la Ciu-
dad de México —Distrito Federal hasta 2016 
—, sede de los Poderes de la Unión y capital 
política del país (SEMARNAT, 2022a). Los esta-
dos se dividen en municipios libres —suman 
2,457 en el territorio nacional— , cada uno go-
bernado por un Ayuntamiento y la Ciudad de 
México en 16 demarcaciones políticas que son 
alcaldías (INEGI, 2021). Se encuentra entre los 
meridianos 118°22’00” y 86°42’ 36” oeste y en-
tre los paralelos 14°32’27” y 32°43’  06” norte. 
Tiene una superficie continental de 1.96 mi-
llones de km²  -- 44.7 % corresponde a zonas 
montañosas y volcánicas— y una superficie 
marítima de 3.1 millones de km². El 46% de 
la superficie continental se encuentra bajo el 
régimen de área natural protegida (ANP), con 

Contexto Nacional

un total de 183 ANP que abarcan 90.9 millones 
de hectáreas. La superficie marina protegida 
cubre 69.4 millones de hectáreas; es decir, 
22.4% de la superficie marítima total (SEMAR-
NAT, 2022a).

En el territorio mexicano concurren dos gran-
des zonas biogeográficas: la Neártica, que 
contribuye con una gran representación de 
las especies de las zonas templadas del mun-
do, y la Neotropical, que aporta muchos ele-
mentos de la zona tropical, provenientes de 
la Cuenca Amazónica. El territorio nacional 
tiene casi todos los climas del planeta, acci-
dentada topografía y compleja geología, por 
lo que se propicia el desarrollo de todos los 
ecosistemas forestales terrestres presentes en 
el mundo. México ocupa el cuarto lugar como 
país “megadiverso” (Gobierno de México, 2016; 
Sarukhán, et al. 2017; INECC, 2022).

1.1 Características geográficas de México

1.2.1 Superficie forestal de México 

A nivel nacional, de acuerdo con las estimacio-
nes derivadas de la Serie VII de la Carta de Uso 
de Suelo y Vegetación elaborada en el periodo 
2017-2021 por el Instituto Nacional de Estadís-

1.2 Caracterización de los ecosistemas forestales en México

tica y Geografía (INEGI) –al año base 2018–, se 
calcula una superficie forestal de 138.7 millo-
nes de hectáreas, equivalente a 71% del terri-
torio nacional.

Los 54 tipos diferentes de vegetación existen-
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Tabla 1. Superficie forestal nacional de los ecosistemas.

Ecosistema Formación forestal Vegetación primaria Vegetación 
secundaria Total Proporción (%)

ha % ha % ha Superficie 
forestal

Superficie 
nacional

Bosques

Coníferas 5,190,777.6 63.3 3,015,024.9 36.7 8,205,802.4 5.9 4.2

Coníferas y 
latifoliadas 8,103,856.9 61.2 5,138,210.6 38.8 13,242,067.5 9.5 6.7

Latifoliadas 6,467,575.8 55.7 5,138,925.4 44.3 11,606,501.2 8.4 5.9

Bosque mesófilo 815,687.1 45.5 976,548.6 54.5 1,792,235.7 1.3 0.9

Selvas

Selvas altas y 
medianas 4,456,185.7 32.0 9,469,580.6 68.0 13,925,766.3 10.0 7.1

Selvas bajas 7,015,197.5 42.8 9,391,358.3 57.2 16,406,555.8 11.8 8.4

Otras asociaciones 518,587.6 98.4 8,466.4 1.6 527,054.0 0.4 0.3

Manglar 830,531.0 87.6 117,362.3 12.4 947,893.3 0.7 0.5

Subtotal arbolado 33,398,399.1 50.1 33,255,477.1 49.9 66,653,876.2 48.1 33.9

Matorral xerófilo
Zonas semiáridas 17,906,777.9 87.7 2,503,570.2 12.3 20,410,348.1 14.7 10.4

Zonas áridas 32,450,600.5 90.7 3,339,257.8 9.3 35,789,858.3 25.8 18.2

Otras áreas forestales 11,471,683.9 72.4 4,369,463.4 27.6 15,841,147.2 11.4 8.1

Total forestal 95,227,461.4 68.7 43,467,768.4 31.3 138,695,229.8 100 70.6

Áreas no forestales 57,672,635.4 29.4

Total general 196,367,865.2 100

Fuente: CONAFOR, 2022a. Inventario Nacional Forestal 2015-2020 con información de superficies estima-
das a partir de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, Serie VII (2018) y el Marco Geoestadístico 
Municipal del INEGI (2021).

tes se pueden clasificar en seis tipos de eco-
sistemas, según su afinidad ecológica y florís-
tica. Los principales ecosistemas naturales de 
México se distribuyen según la superficie que 
ocupan en el siguiente orden: matorral xerófi-
lo, bosques, selvas, otras áreas forestales, man-
glar y otras asociaciones (CONAFOR, 2022a). 

Por su extensión, los matorrales xerófilos re-
presentan el 40.5% de la superficie forestal 
total, seguidos de los bosques y selvas repre-
sentando el 25.1% y el 21.9% del total forestal, 
respectivamente. 

En la siguiente tabla se muestra la superficie 
forestal de México por ecosistema.

1.2.2 Existencias volumétricas totales de 
zonas arboladas

De acuerdo con el Informe del Inventario Na-
cional Forestal y de Suelos para el periodo 
2015-2020 (CONAFOR, 2022a) se estimó que 
las existencias volumétricas totales ascienden 
a 52.3 metros cúbicos rollo total árbol (m3RTA) 

por hectárea en promedio, a partir de lo cual 
se contabiliza un total de 4,555.5 millones de 
m3RTA en los terrenos forestales del país, los 
cuales se concentran mayoritariamente en las 
selvas altas y medianas (30.2%), así como en 
los bosques de coníferas y latifoliadas (20.1%) y 
los bosques de coníferas (15.5%).
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1.2.3 Deforestación y degradación for-
estal en México

Los recursos forestales del país enfrentan pro-
cesos de degradación y de deforestación, que 
son las principales causas que generan pér-
dida del capital natural que impacta la capa-
cidad de los ecosistemas de proveer los ser-
vicios ambientales y mantener los procesos 
ecológicos. Una forma de medir el fenómeno 
de la deforestación es a través del indicador 
de deforestación bruta. Este indicador consi-
dera la reducción de la superficie forestal por 
la pérdida de cobertura de forma permanente 
que se origina por el cambio de uso de suelo 
de los terrenos forestales a otros usos de sue-
lo distinto a lo forestal, como la ganadería y la 
agricultura, principalmente. 

La CONAFOR estima la deforestación bruta a 
nivel nacional a través del enfoque de mues-
treo del Sistema Satelital de Monitoreo Fores-
tal (SAMOF), que es un conjunto de procesos, 
herramientas, definiciones y acuerdos insti-
tucionales, para producir cartografía sobre la 
cobertura forestal y sus cambios. El SAMOF se 
basa en la fotointerpretación de las parcelas 
ubicadas conforme al diseño de muestreo del 
Inventario Nacional Forestal y de Suelos, utili-
zando imágenes satelitales de mediana, alta y 
muy alta resolución. Este método se ha utili-
zado para la generación de diversos reportes 
de alcance nacional, como lo son el Inventario 
Nacional de Emisiones de Gases y Compues-
tos de Efecto Invernadero para el sector [3B] 
Tierras, para la generación del Nivel de Refe-
rencia de Emisiones Forestales a nivel nacio-
nal, el Tercer Informe Bienal de Actualización 
ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y su Anexo 
de Resultados REDD+, la tasa de deforesta-
ción bruta nacional y otros informes subna-
cionales.

La tasa de deforestación bruta nacional para 
el periodo 2001-2022, misma que se estima en 

208,746 hectáreas anuales en promedio; en el 
periodo de análisis se observan tres tenden-
cias: en el primero, de los años 2001 a 2008, 
la deforestación bruta en el país fue inferior 
a 195,000 hectáreas anuales; en el segundo, 
ocurrido en el periodo 2009 a 2016, se regis-
traron tasas de deforestación superiores a las 
200,000 hectáreas y hasta las 350,298 hectá-
reas anuales; y, finalmente, el periodo 2017-
2022, en el que, con excepción de 2019, la su-
perficie deforestada fue inferior al promedio 
nacional observado en el periodo 2001-2022. 
Cabe resaltar que en 2020 y 2021 las cifras de 
deforestación fueron similares a las estimadas 
en el año 2005.  Sin embargo, en 2022, la defo-
restación bruta aumentó a 206,564 hectáreas, 
un incremento del 23.09% con respecto a 2021.

Un análisis de la deforestación bruta a nivel de 
ecorregiones para los años 2020 a 2022 permi-
te identificar que, en orden de importancia, la 
ecorregión de selvas húmedas presentó una 
deforestación bruta promedio de 73,344 hec-
táreas, equivalente al 40.41% del total, segui-
da de la ecorregión de selvas secas con 55,477 
hectáreas, equivalente al 30.3%, de la ecorre-
gión sierras templadas con 23.3% (42,615 hec-
táreas) y finalmente, la ecorregión grandes 
planicies, con 1.9% (3,405 hectáreas). En con-
junto, estas cuatro ecorregiones concentraron 
95.6% de la deforestación bruta a nivel nacio-
nal promedio observada en los años 2020 a 
2022.

Se destacan los resultados siguientes:  

• La tasa anual promedio de deforestación 
bruta nacional para el periodo 2020-2022 
(182,855 hectáreas) se redujo en 14.1% res-
pecto al promedio anual del periodo 2001-
2019 (212,834 hectáreas).  

• Al agrupar y estimar la tasa anual promedio 
de deforestación bruta nacional en perio-
dos sexenales (2001-2006, 2007-2012, 2013-
2018), se observa que el valor calculado en 
el periodo 2019-2022 (193,787 hectáreas) es 
menor al promedio de las dos pasadas ad-
ministraciones. 
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Los ecosistemas forestales proporcionan pro-
ductos y servicios, que contribuyen directa-
mente al bienestar de la población y son vita-
les para nuestras economías y vida cotidiana. 

Además de los servicios ambientales que pro-
veen, los bosques son fuente de recursos ali-
mentarios, maderables, combustibles y medi-
cinales, asimismo, sirven como sitios turísticos, 
de recreación escénica y son también impor-
tantes para las actividades socioculturales de 
sus habitantes. Los bosques y selvas propor-
cionan servicios ambientales fundamentales 
como: el mantenimiento de las fuentes de 
agua, la diversidad biológica, así como la re-
gulación del clima y la captura de carbono. 
Las personas que habitan los ecosistemas fo-
restales, hacen uso de sus recursos forestales 
maderables y no maderables. Entre los princi-
pales productos forestales susceptibles de uso 
(Figura 1), se encuentran los siguientes: 

• Plantas del desierto como romero, saúco o 
salvia, recolectados del ecosistema chapa-
rral californiano; con su extracto se elaboran 
productos como jabones, tés y pomadas. 
Además, se elaboran artesanías únicas. 

• Orégano, miel y artesanías con madera de 
mezquite en la Sierra La Giganta en Baja 
California Sur forman parte de la economía 
rural serrana. 

• Madera en escuadría en diversas dimensio-
nes (estufada), astillas para uso industrial y 
la producción de muebles, destacando la 
industrialización en ejidos de Chihuahua. 

• Pitayas recolectadas en la zona serrana de 
Sinaloa, para la venta a granel en las cabe-
ceras municipales como ingresos secun-
darios. En el ejido San José del Llano se 
transforma la pitaya en productos menos 
perecederos, volviéndose una de sus activi-

dades económicas principales. 

• Triplay, tableros listonados, muebles, resi-
na urea formaldehído y la cogeneración de 
bioenergía con biomasa forestal en munici-
pios de Durango. 

• Carbón vegetal y briquetas de mezquite en 
Escobedo, Nuevo León; plantas del semide-
sierto como orégano, damiana, poleo y lau-
rel de las cuales se extraen aceites esencia-
les de manera industrial que se utilizan en 
la cocina y con fines medicinales.

• Productos de la región semidesértica de 
Tamaulipas elaborados con lechuguilla, así 
como como champús con plantas como 
sangre de drago, romero, sábila, orégano y 
manzanilla. 

• Madera de mangle obtenida de aprovecha-
mientos legales en Nayarit.

• Tunas de la especie apalilla que se procesan 
para la elaboración de la bebida llamada 
“colonche”, tanto para autoconsumo como 
para su venta en litros.

• Diversos productos como jabones, poma-
das y geles de la planta endémica Chilcua-
gue;  resaltando las propiedades medicina-
les (anestésicas, analgésicas y antibióticas) 
y el uso culinario como condimento, de la 
Sierra Gorda de Guanajuato. 

• Resina de pino, destilación y obtención de 
brea y aguarrás, con lo que se elaboran más 
de 300 subproductos de uso cotidiano, en 
el centro de Michoacán. 

• Cepillos de lechuguilla elaborados con la 
fibra del agave, primero elaborados de ma-
nera artesanal y actualmente con produc-
ción industrial, en el Valle del Mezquital.

• Baños de bosque como terapia para conec-
tar con el entorno, en la zona boscosa de la 
Ciudad de México.

1.3 Uso de los recursos forestales
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Figura 1. Recursos forestales en México. Fuente: Elaboración propia con información de CONAFOR, 2023b. 
Personas y ecosistemas forestales. Disponible en: https://snif.cnf.gob.mx/personas_y_los_ecosistemas_
forestales/#

• Productos forestales maderables obtenidos 
de aprovechamientos legales, derivando la 
operación de un taller de carpintería; pro-
ductos forestales no maderables como las 
Unidades de manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre de hongo blanco en 
Puebla.

• Especies arbóreas como Acacia mangium 
en plantación con fines silvopastoriles, en el 
estado de Veracruz.

• Artesanías de palma soyate tejidas a mano, 
tejidas sobre molde, planchado y costurado 
en ejidos y comunidades indígenas de Gue-
rrero.

• Resina de pino para obtener brea y agua-
rrás, utilizadas como base para productos 

de belleza y limpieza en la Sierra Norte de 
Oaxaca.

• Plantaciones de hule intercaladas con plán-
tulas de cacao, calabaza, maíz, plátano y 
yuca para aprovechar la sombra, en Tabas-
co.

• Palos de escoba obtenidos con las costeras 
y tiras sobrantes de la industria del aserrío 
en Chiapas.

• Carbón vegetal de especies tropicales como 
el tzalam, jabín, kitamche, entre otras en el 
estado de Yucatán.

• Artículos decorativos y muebles fabricados 
con madera certificada de especies tropica-
les en Quintana Roo.



34

Segundo resumen de información sobre abordaje y respeto de las Salvaguardas 
REDD+ en México de acuerdo con la decisión 1/CP.16, apéndice I

Se estima que en los ecosistemas foresta-
les del país habita una población total de 
11,875,192 personas, lo que representa el 9.3% 
de la población del país. De esta población, 5.9 
millones son mujeres, es decir, más de la mi-
tad de la población, mientras que 5.7 millones 
son hombres. Los estados del país que con-
centran el 54% de la población que vive den-
tro de las áreas forestales del país son Chiapas 
(12.3%), Oaxaca (10.6%), Veracruz (7.1%), Gue-
rrero (7.0%), Estado de México (5.8%), Puebla 
(5.8%) y Michoacán (5.3%) (CONAFOR, 2023b).

En términos generales, los recursos foresta-
les representan un patrimonio natural que no 
sólo satisface las necesidades básicas  y pro-
porciona medios de sustento para las comuni-
dades que viven en los ecosistemas forestales, 
sino que además representan un elemento 
de reproducción social y cultural para quienes 
habitan los ecosistemas forestales.

En 2023, poco más de la mitad de los ecosiste-
mas forestales de nuestro país (70.6 millones 
de ha o 51%) eran propiedad social, es decir, 
eran administrados por ejidos y comunidades. 
Los ejidos concentran el 43.6% (60.5 millones 
de hectáreas) de la superficie forestal nacional, 
mientras que las comunidades concentran el 
7.3% (10.1 millones de hectáreas) (CONAFOR, 
2023b). Las actividades sociales, económicas 
y culturales de estos ejidos y comunidades 
forestales se relacionan directa o indirecta-
mente con estos ecosistemas, por lo que las 
acciones de conservación y manejo sustenta-
ble aseguran, además de la preservación de la 
biodiversidad y los servicios ambientales, los 
medios de vida y el bienestar de las personas.

Las empresas sociales forestales creadas por 
ejidos y comunidades se caracterizan por ges-

1.4.1 Las mujeres en el contexto forestal

El 51.2% de la población total de nuestro país 
son mujeres, se estima que en los ecosistemas 
forestales habitan aproximadamente 5.9 mi-
llones de mujeres (CONAFOR, 2023b).

Las mujeres desempeñan un papel funda-
mental en el manejo, conservación y defensa 
de los recursos naturales y sus territorios. Son 
muchas las actividades que realizan las muje-
res en los ecosistemas forestales: recolectan 
leña para preparar alimentos, contribuyen a 
limpiar el bosque de material combustible 

1.4 Características Socioeconómicas del contexto forestal

tionar  áreas forestales permanentes bajo el 
programa de manejo forestal para la produc-
ción, diversificación y transformación con ca-
pacidad agraria y empresarial. Estas empresas 
se benefician directamente del aprovecha-
miento de sus bosques y tienen la responsabi-
lidad de cuidarlos para que no se agoten y de 
promover el desarrollo de su comunidad.

Al respecto, Carrillo Anzures et al. (2017) re-
porta que en la evaluación de los 12 estados 
más productivos del país, desde el punto de 
vista forestal, se encontró que en solo dos es-
tados (Michoacán y Veracruz) la producción 
maderable proviene mayormente de predios 
particulares, mientras que en el resto de los 
estados proviene de predios ejidales (Cam-
peche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado 
de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y 
Quintana Roo).

Sin embargo, la población que habita en las 
zonas forestales presenta los mayores índices 
de rezago social, y es la población con menos 
acceso a servicios básicos como agua potable, 
drenaje, electricidad, servicios de salud, entre 
otros indicadores (CONAFOR, 2023b).
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que podría provocar incendios forestales, re-
colectan plantas medicinales, recolectan todo 
tipo de productos forestales no maderables 
como setas, hongos comestibles y raíces, en-
tre otros, hacen labores de vigilancia y plan-
tan especies nativas. También, cada vez más, 
trabajan en aserraderos, comercializan los 
productos ya terminados y se organizan en 
grupos para desarrollar proyectos productivos 
que generan ingresos y empleos.

La participación de mujeres como titulares de 
autorizaciones de aprovechamiento madera-
ble es baja, no obstante, en los últimos años 
se ha incrementado la participación de las 
mujeres en las diversas actividades del sector 
forestal, tales como protección, reforestación, 
vigilancia, documentación para el transporte 
de materias primas, la industria, sobre todo en 
ejidos y comunidades (Cervantes, 2023).

En el contexto nacional, existe relación entre 
los recursos forestales y el tipo de propiedad o 
tenencia de la tierra, esta relación se caracteri-
za por la prevalencia de la propiedad colectiva 
o propiedad social, que abarca una significati-
va porción de los terrenos forestales.

La tenencia de la tierra es un elemento clave 
para acceder, usar y aprovechar los recursos 
forestales. El número de mujeres que son titu-
lares de la tierra como ejidatarias o comune-
ras es de 1,222,287, es decir, representan el 26% 
de las personas con derechos agrarios reco-
nocidos como ejidatarias o comuneras (RAN, 
2023). En este sentido existe una brecha en el 
acceso de las mujeres a la propiedad. A me-
nudo, las mujeres solo pueden convertirse en 
propietarias de tierras a través de la herencia 
de parcelas de sus esposos, lo que explica por 
qué la mayoría de las mujeres con derechos 
de tierra tienen 63 años de edad o más y son 
viudas.

La tenencia de la tierra va acompañada del de-
recho al voto en las asambleas de la comuni-
dad y otros espacios de toma de decisión. De 
los 14,937 núcleos agrarios en zonas forestales 
que cuentan con órganos de representación 
vigentes, el 22% de sus integrantes son muje-
res y solo el 7.8% fue presidido por una mujer 
en 2023 (RAN, 2023). Esto refleja la incipiente 
participación de las mujeres en los espacios 
de toma de decisiones y en consecuencia su 
limitada influencia respecto al acceso, control, 
manejo y aprovechamiento de sus recursos 
forestales, los cuales están directamente re-
lacionados con la propiedad y tenencia de la 
tierra.  

A su vez, las mujeres pertenecientes a un nú-
cleo agrario sin importar el carácter que ten-
gan dentro del mismo pueden organizarse 
como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer 
(UAIM). A la fecha, existen 8,648 parcelas cer-
tificadas a favor de la UAIM con una superficie 
total de 72,381 ha. Las UAIM permiten que las 
mujeres planeen de manera colectiva lo que 
se va a producir y cómo van a comercializar 
sus productos, con la finalidad de generar 
ingresos adicionales para sus familias (RAN, 
2023).

La tenencia de la tierra impulsa la voz y el po-
der de negociación de las mujeres en los ám-
bitos público y privado, mejora el acceso al ca-
pital y aumenta su independencia económica 
en general.

En el sector forestal, la brecha en el acceso 
de las mujeres a la propiedad de la tierra ha 
contribuido a su limitada participación en los 
apoyos y servicios que brinda la CONAFOR, 
quienes en 2022 representaron el 39% de las 
personas físicas beneficiarias (CONAFOR, 
2023b).

En 2017, la CONAFOR creó un concepto de 
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1.4.2 Los Pueblos Indígenas en el con-
texto forestal

México se reconoce como un país pluricul-
tural y plurilingüe. Los Pueblos Indígenas en 
México tienen una conexión profunda con los 
ecosistemas forestales, fundamentales para el 
sostenimiento de la biodiversidad, la adapta-
ción y la mitigación del cambio climático. 

La población que se autoadscribe como indí-
gena, equivale al 19.4% de la población total 
del país, siendo Chiapas y Oaxaca los estados 
con mayor concentración de población indí-
gena. A su vez, el 6.1% de la población total en 
México es hablante de alguna lengua indíge-
na (INEGI, 2022).

El 50% de las cabeceras principales de las 
cuencas hidrográficas del país están ocupa-
das por comunidades indígenas. Estas áreas, 

caracterizadas por altos niveles de precipita-
ción pluvial, contribuyen significativamente a 
la provisión hídrica del país, al captar el 23.3% 
del agua a nivel nacional. 

Además, una parte importante de los recur-
sos naturales, tanto en el subsuelo como en 
la atmósfera, se halla en territorios indígenas. 
Cabe destacar que el 39% de los bosques y el 
60% de las selvas se localizan en estas regio-
nes (CONAFOR, 2022a).

De acuerdo con las cifras proporcionadas en 
el Estado que Guarda el Sector Forestal en 
México, la población indígena que reside en 
áreas forestales representa el 2.8% del total de 
habitantes del país. Los estados con la mayor 
concentración de esta población son Chiapas, 
con un 22.7%, y Oaxaca, con un 21.6%, le siguen 
Guerrero (9.3%), Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve (7.9%), Puebla (7.4%), Hidalgo (6.1%), San 
Luis Potosí (5.0%) y Yucatán (4.3%) (CONAFOR, 
2022a).

El Artículo 2° de la Constitución protege y re-
conoce la autonomía de los Pueblos Indíge-
nas en la gestión de su territorio. En este con-
texto, la población indígena asentada en áreas 
forestales desempeña un papel fundamental 
en la conservación y el manejo sostenible de 
los recursos forestales del país, contribuyendo 
a la preservación del  patrimonio biocultural,  
de la biodiversidad  y la gestión sostenible 
de los recursos lo que resulta esencial para el 
bienestar de estas comunidades. 

A pesar del patrimonio cultural y su sólida  or-
ganización comunitaria, los Pueblos Indíge-
nas enfrentan desplazamientos de sus comu-
nidades, invasión de sus tierras y territorios y 
el despojo de sus recursos, lo cual les sumerge 
en condiciones de pobreza, marginación y dis-
criminación en diversos aspectos de su vida 
cotidiana. De acuerdo con cifras  del Consejo 

apoyo específico para grupos de mujeres de 
núcleos agrarios y de empresas constituidas 
con el propósito de contribuir a la reducción 
de la brecha de la desigualdad laboral en el 
sector forestal. De 2017 a 2022, se apoyaron 135 
proyectos de grupos o empresas de mujeres 
mediante dicho concepto y se identificó que 
más de la mitad(56%) de estos  contaban con 
menos de un año de operación (CONAFOR, 
2023b).

En este sentido, resulta necesario fortalecer 
la perspectiva de género en todas las fases 
operativas del manejo forestal, en la organi-
zación al interior de los ejidos y comunidades; 
así como incrementar la formación de las mu-
jeres, dado que enfrentan limitaciones en el 
ejercicio de sus derechos sociales, económi-
cos, políticos, culturales, sexuales y reproducti-
vos, mediante prácticas discriminatorias y ex-
cluyentes, basadas en estereotipos de género 
(CONAFOR, 2023b).
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1.4.3 La población afromexicana en el 
contexto forestal

Las personas afromexicanas o afrodescen-
dientes son quienes descienden de personas 
provenientes del continente africano que lle-
garon a México durante el periodo colonial, 
en épocas posteriores o en la actualidad y se 
autoreconocen afrodescendientes por su cul-
tura, costumbres y tradiciones. 

Según el Censo Nacional de Población y Vi-
vienda en México, en el territorio nacional 
viven 2,576,213 personas que se reconocen 
como afromexicanas y representan el 2% de la 
población total del país. 

Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (CONEVAL), en el 2018, siete de 
cada diez personas indígenas se encontraban 
en situación de pobreza (CONEVAL, 2021). 

Es importante mencionar que los Pueblos 
Indígenas han coexistido con modelos políti-
cos, económicos e ideológicos ajenos; mante-
niendo y preservando sus visiones y sistemas 
normativos y organizativos, más no de forma 
estática. Esto se expresa mediante sus luchas, 
resistencias y reclamos. Desde sus experien-
cias, saberes, formas de autonomía y organi-
zación y resistencia, sus reclamos han entrado 
al discurso de los derechos.

La lucha por los derechos de los Pueblos In-
dígenas en México ha alcanzado varios objeti-
vos: la visibilización de los conflictos; el recono-
cimiento de sus necesidades y formas de vida 
mediante la creación de normativas jurídicas 
establecidas como derechos, que, a su vez, 
implican jurídica y políticamente en la prácti-
ca, la viabilidad institucional hacia el respeto, 
cumplimiento y exigibilidad de los mismos 
(CNDH, 2017).

Muchas de las comunidades afromexicanas 
se encuentran en áreas rurales, incluyendo re-
giones cercanas a bosques y selvas. Por lo que 
más del 50% de la población afromexicana se 
concentró en seis entidades: el 11.8% viven en 
Guerrero, el 11.5% en el estado de México, el 
8.4% en Veracruz, el 7.5% en Oaxaca, 7.3% en 
Ciudad de México y el 5.4% en Jalisco (INEGI, 
2020). 

Las comunidades afrodescendientes tienen 
una profunda relación con los bosques que se 
ha desarrollado a lo largo de generaciones.

A través del tiempo, estas comunidades han 
desarrollado prácticas de uso sostenible de los 
bosques. Desde la recolección de frutas, hier-
bas medicinales y aprovechamiento de recur-
sos forestales no maderables, así como la ges-
tión responsable de los recursos maderables, 
hasta la caza y la pesca (Alonso, 2019).

Estas comunidades poseen un profundo co-
nocimiento de la flora y fauna. Sus prácticas 
y técnicas tradicionales han contribuido a la 
conservación de la biodiversidad y al mante-
nimiento de la salud de los ecosistemas fores-
tales.

Las experiencias compartidas y la cultura de 
las comunidades afromexicanas representan 
formas originarias de cuidar y regular el uso 
sostenible y sustentable de los recursos natu-
rales (GEF et al., 2019). 

En la actualidad, la población afromexicana 
enfrenta condiciones de alta marginación so-
cial y económica (CNDH, 2016). Las comunida-
des afromexicanas han sido discriminadas e 
invisibilizadas no sólo por la sociedad, sino por 
los marcos jurídicos, los registros administrati-
vos y las políticas públicas. Esto ha dificultado 
el reconocimiento y la garantía a sus derechos, 
sus identidades y la realización de sus proyec-
tos de vida, amenazando sus modos de vida 
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Las características geológicas y geográficas 
de México, como su latitud, relieve, posición 
y el extenso litoral que colinda con el Océa-
no Pacífico, el Golfo de México y el Mar Cari-
be permiten el desarrollo de prácticamente 
todos los ecosistemas terrestres y un extenso 
listado de ecosistemas marinos. No obstante, 
estas mismas características, además de las 
condiciones socioeconómicas del país, crean 
condiciones de vulnerabilidad al cambio cli-
mático.

De acuerdo con el Atlas Nacional de Vulne-
rabilidad al Cambio Climático del INECC, de 
los 2,471 municipios del país, más de la mitad: 
1,448 (58.6%) presentan una vulnerabilidad 
alta o muy alta en por lo menos una de las seis 
vulnerabilidades específicas (asentamientos 
humanos vulnerables a deslaves, inundacio-
nes, dengue, producción ganadera vulnerable 
al estrés hídrico e inundaciones y producción 
forrajera vulnerable a estrés hídrico), mientras 
que 273 (11%) presentan tres vulnerabilidades 
altas y muy altas y 83 (3%) presentan cuatro o 
más (INECC, 2019).

Los impactos del cambio climático que se han 
observado en el país son el aumento de la tem-
peratura promedio en 0.85°C en los últimos 50 
años; el aumento en el número de días cálidos 
extremos y la disminución de la cantidad de 
días fríos extremos y heladas; el aumento en 
la intensidad de huracanes que afectan el 60% 
del territorio nacional y cambios en los patro-
nes de precipitación que derivan en sequías y 

lluvias torrenciales (SEMARNAT, 2022a).

Las consecuencias de estos impactos pue-
den modificar la distribución y estructura de 
la biodiversidad, vulneran a la población, su 
bienestar y patrimonio, ponen en riesgo los 
ecosistemas y los servicios ambientales que 
éstos proveen y limitan las oportunidades de 
desarrollo. Asimismo, estos impactos pueden 
intensificar otros problemas ambientales y 
sociales como el cambio en el estado de los 
ecosistemas, la erosión, el cambio de uso de 
suelo, el fomento de las condiciones para el 
establecimiento de especies invasoras, la dis-
tribución desigual de los recursos naturales, la 
desigualdad social, cambios en los procesos 
de producción, la irregularidad en las zonas 
urbanas y en la infraestructura, entre otros 
(INECC, 2019).

México ocupa el treceavo lugar entre los paí-
ses que más gases de efecto invernadero (GEI) 
emiten a nivel mundial (las emisiones del país 
representan entre el 1.3 y 1.5% de las emisiones 
globales) (Climate Watch, 2019). De acuerdo 
con el Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
(INEGyCEI) 1990-2019, en México se emitie-
ron 736.6 millones de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (tCO2e) en 2019, siendo 
el sector energético el principal emisor del 
país (64% de las emisiones del país), seguido 
por los sectores agropecuario (19%), industrial 
(10%) y de residuos (7%). Por otro lado, en ese 
mismo año se absorbieron 201.94 millones de 

y su conexión con los bosques, que ponen en 
riesgo las prácticas sostenibles que protegen 
los ecosistemas forestales, así como el bienes-
tar económico y social de estas comunidades.

1.5 Cambio climático en México
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tCO2e, lo que resultó en una emisión neta de 
534.6 millones de tCO2e (Gobierno de México, 
2022a).

Con la finalidad de aumentar su ambición cli-
mática, ratificar los compromisos relaciona-
dos a acuerdos internacionales y responder 
a la emergencia climática que existe actual-
mente, el país ha implementado diversas ac-
ciones para reducir las emisiones de los dife-
rentes sectores del país. Entre 2018 y 2020, el 
incremento de energías limpias en el sector 
eléctrico representó el 46% de las reducciones 
de emisiones del país, seguido del sector de 
agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
(ASOUT o AFOLU en inglés) con el 32% de las 
reducciones (casi el 82% de estas reducciones 
fue por la implementación de los programas 
Manejo Forestal Comunitario (MFC) y Pago 
por Servicios Ambientales (PSA)), el 8% corres-
pondió al sector de residuos,  0.57% corres-
pondió a la reducción de emisiones en el sec-
tor industrial y, por último, 0.02% a acciones 
de reforestación realizadas por los gobiernos 
estatales (Gobierno de México, 2022b).

México durante su participación en foros mul-
tilaterares sobre cambio climático ha reco-
nocido que los impactos adversos de la crisis 
climática amenazan una amplia gama de de-
rechos humanos, entre los cuales sobresalen 
el derecho a la vida, a la alimentación, la vi-
vienda, la salud, el agua y el derecho a un me-
dio ambiente sano sano, por lo que ha dise-
ñado sus políticas climáticas con un enfoque 
social y de integridad ambiental. 

El Acuerdo de París destaca los impactos di-
ferenciados de los efectos del cambio climá-
tico con los derechos humanos y grupos de 
personas en situación de mayor vulnerabili-
dad. En su párrafo preambular número 11 se 
destaca lo siguiente: “Reconociendo que el 

cambio climático es un problema de toda la 
humanidad y que, al adoptar medidas para 
hacerle frente las partes deberían respetar, 
promover y tener en cuenta sus respectivas 
obligaciones relativas a los derechos huma-
nos, el derecho a la salud, los derechos de los 
Pueblos Indígenas, las comunidades locales, 
los migrantes, los niños, las personas con dis-
capacidad, y las personas en situaciones vul-
nerables, el derecho al desarrollo, así como la 
igualdad de género, el empoderamiento de 
la mujer y la equidad intergeneracional”.

En el Sexto Informe de Evaluación del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC, 2022), en su capítulo 18 “Vías de desa-
rrollo resilientes al clima” (sección Cambio cli-
mático 2022: Impactos, adaptación y vulnera-
bilidad) incluyó, por primera vez, un apartado 
transversal sobre igualdad de género. De ma-
nera general, este apartado destaca que el gé-
nero y otras desigualdades sociales implican 
vulnerabilidades al cambio climático y enfati-
za la necesidad de entender lo que implican 
las relaciones y desigualdades estructurales 
e históricas de género para la justicia climá-
tica. Se entiende que el género es solamente 
una de las dimensiones de la vulnerabilidad 
y capacidad de adaptación al cambio climá-
tico, ya que las experiencias diferenciadas es-
tán influenciadas por otras categorías como la 
identidad sexual o identidad de género (SRE, 
2022).
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Como parte de las acciones y políticas del Go-
bierno de México para hacer frente al cambio 
climático y en seguimiento a las decisiones 
fundamentales de la CMNUCC respecto del 
mecanismo internacional para REDD+, en 
2010 México inició la construcción de la ENA-
REDD+, de manera progresiva y participativa. 
Este proceso duró al menos siete años, lográn-
dose una participación sólida de los principa-
les actores involucrados: los tres órdenes de 
gobierno, los pueblos y comunidades indíge-
nas, núcleos agrarios, academia, institutos de 
investigación, agentes técnicos, organizacio-
nes de la sociedad civil e iniciativa privada.

La ENAREDD+ representa la estrategia más 
importante para lograr los compromisos de 
mitigación y adaptación al cambio climático 
del sector forestal del país, de acuerdo con 
la legislación nacional y  la NDC derivada del 
Acuerdo de París. 

La estrategia debe entenderse como “un con-
junto de líneas estratégicas que promueven, 
de manera simultánea, acciones de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático a través 
de un manejo integral del territorio que propi-
cie el desarrollo rural sustentable bajo en car-
bono y, por tanto, apunte a una convergencia 
de la agenda ambiental y de desarrollo, siendo 
su campo de aplicación en los paisajes rurales 
con actividades forestales” (CONAFOR, 2017b).

ENAREDD+ de México

Mediante la ENAREDD+ se busca asegurar la 
coordinación interinstitucional para contribuir 
a reorientar las políticas públicas y reducir los 
incentivos que promueven la deforestación y 
la degradación forestal. La ENAREDD+ reco-
noce que estos procesos tienen causas tan-
to internas como externas al sector forestal, 
lo que requiere soluciones intersectoriales y 
transdisciplinarias para ajustar y armonizar las 
actividades y políticas públicas que se desa-
rrollan en el territorio, bajo un entendimiento 
social compartido sobre el manejo de los eco-
sistemas forestales.

En este capítulo se hace una síntesis de los 
avances en la implementación de REDD+ en 
México (tanto a nivel nacional como en la es-
cala estatal). En particular, para el nivel nacio-
nal, estos avances se organizan por cada uno 
de los componentes de la ENAREDD+. En este 
sentido, antes de describir el progreso en la 
implementación de dicha estrategia, se hace 
un breve recuento de sus objetivos e hitos, de 
su marco legal y programático, de sus com-
ponentes (poniendo énfasis en la descripción 
del componente relativo a las salvaguardas 
sociales y ambientales), y del enfoque de im-
plementación de REDD+ en México.
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mueva el manejo forestal sustentable; y que el 
país esté preparado para incorporarse al me-
canismo REDD+ de la CMNUCC. Los hitos que 
se consideran son los siguientes:

I. Alcanzar una tasa neta de 0% de deforesta-
ción para 2030.

II. Reducción significativa de la tasa nacional 
de degradación forestal respecto del nivel 
de referencia.

III. Incremento de la superficie forestal con 
manejo sustentable, la regeneración natu-
ral e inducida de los recursos y la conserva-
ción forestal, con el consecuente aumento 
de reservorios de carbono.

IV. La conservación de la biodiversidad per-
mite mantener o mejorar los servicios am-
bientales del territorio.

V. El desarrollo continuo del capital social y 
económico de las comunidades rurales.

VI. Incrementar las mejores prácticas produc-
tivas sustentables a escala de paisaje rural.

En este apartado se hace un breve recuento 
de las disposiciones más relevantes y directa-
mente relacionadas con REDD+ en México.

Reconociendo la importante contribución 
de los ecosistemas forestales a la mitigación 
del cambio climático, en el marco del Plan de 
Acción de Bali acordado en la decimotercera 
Conferencia de las Partes (COP 13) de la CM-
NUCC, en 2007 la CMNUCC decidió intensifi-
car la labor internacional de mitigación con-
siderando enfoques de política e incentivos 
positivos (mecanismo de no-mercado) para 
las cuestiones relativas a REDD+.

Posteriormente, en el marco de los Acuerdos 
de Cancún (COP 16) en 2010, se estableció en 
la decisión 1/CP.16 que los países en desarrollo 
se propongan adoptar las medidas REDD+, en 
el contexto de un suministro de apoyo ade-
cuado y previsible, que incluya recursos fi-
nancieros y apoyo técnico y tecnológico, y en 
función de sus circunstancias nacionales y sus 
respectivas capacidades, deberán, entre otros 
requisitos, desarrollar un plan de acción o es-
trategia nacional para REDD+.

Respecto del marco legal nacional, la Ley Ge-
neral de Cambio Climático (LGCC) publicada 

El objetivo de la ENAREDD+ es “reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero de-
rivadas de la deforestación y degradación de 
los ecosistemas forestales, conservar e incre-
mentar los acervos de carbono forestal, reali-
zar un manejo forestal sustentable, conservar 
la biodiversidad, en el marco del desarrollo 
rural sustentable, mediante la alineación de 
políticas públicas; con la garantía del respe-
to, aplicación y cumplimiento efectivo de los 
derechos de pueblos, comunidades locales e 
indígenas y afrodescendientes, así como de 
las salvaguardas sociales y ambientales, los 
principios previstos en esta estrategia y en 
los derechos y obligaciones contenidos en el 
marco legal internacional y nacional vigentes” 
(CONAFOR, 2017b).

Esta Estrategia establece la ruta al año 2030 
para asegurar que: se reduzcan las emisiones 
de GEI producidas por la deforestación y la de-
gradación; se mantengan y aumenten las re-
servas de carbono en los ecosistemas; se pro-

2.1 Objetivo e hitos de la ENAREDD+

2.2 Marco legal y programático de la ENAREDD+
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en 2012, establece la obligación de la CONA-
FOR de “diseñar estrategias, políticas, me-
didas y acciones para transitar a una tasa de 
cero por ciento de pérdida de carbono en los 
ecosistemas originales, para su incorporación 
en los instrumentos de planeación de la polí-
tica forestal para el desarrollo sustentable, to-
mando en consideración el desarrollo susten-
table y el manejo forestal comunitario”.

Por su parte, la LGDFS tiene dos objetivos es-
trechamente vinculados con REDD+: (i) Pro-
mover acciones para frenar y revertir la defo-
restación y la degradación de los ecosistemas 
forestales y ampliar las áreas de cobertura 
vegetal; y (ii) Promover el manejo forestal sus-
tentable a fin de contribuir a mantener e in-
crementar los acervos de carbono, reducir las 
emisiones provenientes de la deforestación y 
degradación forestal, así como reducir la vul-
nerabilidad y fortalecer la resiliencia y la adap-
tación al cambio climático.

En particular, la LGDFS mandata a los estados 
a diseñar, en coordinación con la federación y 

La implementación de REDD+ en México po-
see diferentes acontecimientos enmarcados 
en el cumplimiento de los compromisos ante 
la CMNUCC, con la siguiente secuencia crono-
lógica:

2010: México comenzó la construcción de la 
ENAREDD+ 2017-2030 a través de un proceso 
progresivo y participativo, que incluyó aporta-
ciones de diversos actores, incluyendo repre-
sentantes de los gobiernos federal y estatal, 
grupos de productores, dueños de la tierra y 
organizaciones de la sociedad civil. 

2015-2016: El borrador final de la ENAREDD+ 
se sometió a un proceso de consulta pública 
nacional, el cual contó con la participación de 
hombres y mujeres de todo el país y fue reali-
zado bajo diversas modalidades: consultas vir-
tuales, foros estatales y temáticos, garantizan-
do una amplia participación y representación, 
incluyendo la consulta a representantes de los 
Pueblos Indígenas y comunidades afromexi-
canas del país.

2016: Se estableció el Sistema Nacional de Mo-
nitoreo Forestal (SNMF), uno de los instrumen-

con apego a los instrumentos de planeación 
de política nacional, así como estrategias y 
programas que contribuyan a la reducción de 
emisiones por deforestación y degradación 
forestal.

Respecto del marco programático nacional, 
sobresalen dos instrumentos de planeación 
relacionados con REDD+: la Estrategia Nacio-
nal de Cambio Climático (ENCC) y el Progra-
ma Especial de Cambio Climático (PECC). La 
ENCC, en su cuarto eje estratégico, considera 
la línea de acción referente a “diseñar y operar 
planes, programas y políticas dirigidos a redu-
cir la deforestación y la degradación de bos-
ques y selvas, enmarcados en una Estrategia 
REDD+, la cual deberá incluir el enfoque de 
desarrollo rural sustentable y de paisaje, con 
respeto a las salvaguardas sociales y ambien-
tales”. Por otro lado, el PECC, en su objetivo 
tercero, dispone “implementar la Estrategia 
Nacional de REDD+ mediante la gestión terri-
torial bajo el enfoque de desarrollo rural bajo 
en carbono y en coordinación con los inte-
grantes del GT-REDD+”.

2.3 Línea del tiempo de la implementación de REDD+ en México en el marco 
del cumplimiento de los compromisos nacionales ante la CMNUCC 
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Figura 2. Línea del tiempo de la implementación de REDD+ en México en el marco del cumplimiento de 
los compromisos nacionales ante la CMNUCC. Fuente: Elaboración propia.

tos de la política forestal (Art. 34 de la LGDFS). 
El SNMF fue diseñado y construido de 2012 a 
2016, siendo en este último año, en el mes de 
julio, cuando se reconoce su establecimiento, 
operación y mantenimiento como atribución 
de la CONAFOR.

2017: En agosto se publicó la ENAREDD+ e ini-
ció su implementación. En octubre se pone en 
marcha el SIS REDD+. Finalmente, en diciem-
bre, México presentó el “Primer resumen de 
información sobre la forma en que se están 
abordando y respetando todas las salvaguar-
das mencionadas en la decisión 1/CP.16, apén-
dice I, en México” ante la CMNUCC.

2020: En enero, se presentó ante la CMNUCC 
el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 
de México (NREF) 2007-2016, documento que 
incorpora mejores datos, metodologías mejo-

radas y actividades y reservorios adicionales, 
frente al primer NREF, elaborado en 2014.

2021: A finales de este año, México inició la ac-
tualización del SIS.

2022: En febrero, la CMNUCC evaluó el NREF 
2007-2016 de México. Por otro lado, en el mes 
de junio, México presentó ante la CMNUCC el 
Reporte de Resultados REDD+ como un Ane-
xo Técnico del Tercer Informe Bienal de Actua-
lización del país, mismo que se encuentra en 
revisión por expertos de la CMNUCC y se es-
pera que este proceso sea finalizado a inicios 
de 2024.

2024: México concluyó el “Segundo resumen 
de información sobre abordaje y respeto de 
las Salvaguardas REDD+ en México de acuer-
do con la decisión 1/CP.16, apéndice I”.
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Los elementos propuestos en esta Estrategia 
están organizados en siete componentes, los 
cuales  establecen líneas de acción que son 
complementarias entre sí y proponen una 

Tabla 2. Componentes de la ENAREDD+

Componente Objetivo específico

1. Políticas Públicas y 
Marco Legal

Lograr la transversalidad, coordinación, coherencia y operación integrada 
de programas y políticas públicas, que sean favorables para REDD+, que 
generen co-beneficios y que sean adaptables a los contextos sociales y 
ambientales de los diferentes paisajes forestales de las zonas rurales.

2. Esquemas de 
Financiamiento

Diseñar y establecer mecanismos de financiamiento flexibles, diversos, 
graduales y eficientes, que faciliten la implementación de políticas, 
programas y acciones encaminadas a REDD+ que respondan a las 
necesidades de las personas dueñas, poseedoras y habitantes de los 
paisajes rurales con actividades forestales. Estos mecanismos también 
promoverán el mantenimiento en el largo plazo de los beneficios de los 
bienes y servicios ambientales y socioeconómicos.

3. Arreglos 
Institucionales 

Asegurar mecanismos y espacios institucionales con capacidad 
suficiente entre las instituciones federales, estatales, municipales y 
locales, para el diseño, la implementación y la coordinación efectiva de 
políticas públicas, planes y programas favorables para REDD+, según 
corresponda a la distribución de competencias.

4. Monitoreo, Reporte 
y Verificación y Nivel 
de Referencia

Consolidar un sistema robusto y transparente para la medición, 
monitoreo, reporte y verificación de las absorciones y emisiones de GEI 
en el sector forestal, que contribuya a dar seguimiento a la efectividad de 
las políticas de mitigación.

5. Salvaguardas 
Sociales y 
Ambientales

Diseñar e implementar un SIS para informar sobre la forma en cómo se 
abordan y respetan las Salvaguardas REDD+ en México, conforme a lo 
establecido en la legislación nacional e internacional aplicable.

6. Comunicación 
y desarrollo de 
capacidades

Fomentar la comunicación, formación y consolidación de capacidades 
humanas e institucionales con pertinencia culturalmente adecuada 
para pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes y de 
las comunidades locales que propicien la colaboración en el manejo 
integrado del territorio para lograr los objetivos de REDD+ y el 
cumplimiento de sus Salvaguardas.

7. Participación social 
y transparencia

Asegurar que las acciones que se realicen para lograr los objetivos 
de REDD+ se hagan con completa transparencia y asegurando la 
participación corresponsable de la sociedad civil.

Fuente: CONAFOR, 2017b. Estrategia Nacional para REDD+ 2017-2030 México.

2.4 Componentes de la ENAREDD+

evolución paulatina, tanto social como insti-
tucional. Los objetivos de los componentes se 
describen en la tabla a continuación.
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14  En México estos “grupos específicos” se han referido a pueblos  y comunidades indígenas; comunidades afromexicanas; mujeres y en 
ocasiones personas jóvenes, personas adultas mayores, ejidos y comunidades agrarias, personas sin derechos agrarios o sin propiedad 
sobre la tierra, debido principalmente a que se consideran poblaciones que enfrentan mayor vulnerabilidad ante los riesgos asociados 
con REDD+.

2.4.1 Componente 5 de la ENAREDD+

En el componente 5 de la ENAREDD+ se desa-
rrolló una primera definición de las Salvaguar-
das REDD+ para México, a partir del recono-
cimiento de las salvaguardas establecidas en 
los Acuerdos de Cancún.

“Se entiende como salvaguardas a los princi-
pios, las medidas o los criterios sociales y am-
bientales que guían el diseño y la implemen-
tación efectiva de políticas, programas y otras 
acciones, garantizando la atención, el respeto 
a los derechos, la participación y la mejora de 
condiciones de grupos específicos14, así como 
la protección al medio ambiente” (CONAFOR, 
2017b).

Se trazaron las primeras directrices para la 
articulación e implementación del SIS, en 
las que se enuncia que éste deberá basar-
se en sistemas existentes, ser transparente y 

flexible, permitiendo mejoras con el paso del 
tiempo. Entre las características relevantes del 
SIS se encuentran la accesibilidad a toda per-
sona interesada, la constante actualización de 
la información y la capacidad de informar so-
bre el respeto y abordaje de las salvaguardas 
en el país. 

A su vez, México reconoció que contar con un 
sistema de información no garantiza el respe-
to de las salvaguardas, por lo que era necesa-
rio articular una estructura de soporte, consi-
derando el sistema de gobernanza existente 
en el país como base para poner en práctica 
las salvaguardas, a través del SNS.

Se presentó también dentro de ese apartado, 
la interpretación nacional de las Salvaguardas 
REDD+, de acuerdo con el marco legal nacio-
nal y derivada de un proceso participativo.

A
La ENAREDD+ se encuentra alineada y es compatible con la política nacional 
forestal, de  desarrollo rural sustentable y en materia de cambio climático, así 
como convenios y acuerdos internacionales que México ha suscrito.

B

La transparencia, comprendida por el derecho al acceso a la información, la 
transparencia proactiva, la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción, 
es garantizada en el ámbito de aplicación de la ENAREDD+.

Se garantiza una adecuada toma de decisiones y el derecho de acceso a la jus-
ticia a través de los mecanismos de resolución de conflictos en los diferentes 
niveles de gobierno en la aplicación de la ENAREDD+.
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Finalmente, se proponen seis líneas de acción 
esenciales para la implementación de las Sal-
vaguardas REDD+: 

1. Asegurar el abordaje y respeto a las Salva-
guardas REDD+ en el desarrollo e imple-
mentación de la ENAREDD+.  

2. Articular el SNS para REDD+. 

3. Diseñar y poner en marcha el SIS.

4. Ejecutar las medidas necesarias para la im-
plementación del SNS y el SIS. 

5. Promover un proceso incluyente de parti-
cipación y comunicación durante el dise-
ño e implementación del SNS y el SIS para 
REDD+. 

6. Fortalecer las capacidades en los diferentes 
órdenes de gobierno y con los actores rele-
vantes en el tema de salvaguardas. 

Adicionalmente, en la ENAREDD+ se transver-
salizan las salvaguardas a través de activida-
des específicas en cada componente. 

En este sentido, a la fecha, se reconocen al-
gunos hitos posteriores a la publicación de la 
ENAREDD+ que abonan en la adopción del 
enfoque nacional de las Salvaguardas REDD+, 
mismos que se resumen en la línea del tiem-
po incluida abajo.

C

El reconocimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, ejidos 
y comunidades es garantizado en el contexto de aplicación de la ENAREDD+, 
en apego al marco legal nacional e internacional aplicable, en particular lo pre-
visto por los Artículos 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

D
Se garantiza la participación plena y efectiva de las partes interesadas, en parti-
cular de Pueblos Indígenas, afrodescendientes, ejidos y comunidades, a través 
de mecanismos y procedimientos adecuados y culturalmente apropiados, y la 
igualdad de género en contexto de aplicación de la ENAREDD+.

E
La compatibilidad de la ENAREDD+ con el manejo forestal sustentable y la con-
servación de bosques nativos y biodiversidad, garantizando la no conversión 
de los bosques naturales, y la promoción de beneficios ambientales y sociales.

F El abordaje de riesgos relacionados con la reversión es requerido en el contexto 
de aplicación de la ENAREDD+.

G El abordaje de riesgos del desplazamiento de emisiones es requerido en el 
contexto de aplicación de la ENAREDD+.
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La ENAREDD+ es una iniciativa fundamen-
tal en México para enfrentar los desafíos del 
cambio climático y proteger la riqueza fores-
tal del país. Su aplicación aborda diversos as-
pectos relacionados con la conservación y el 
manejo sostenible de los bosques, así como el 
desarrollo sostenible de las comunidades de-
pendientes de estos ecosistemas.

La visión de México sobre REDD+ se centra en 
el ajuste, fortalecimiento y profundización de 
los esfuerzos nacionales dirigidos a reducir la 
deforestación y degradación forestal, conser-
var la biodiversidad y promover el desarrollo 
rural sustentable y, por lo tanto, contribuir en 
la estabilización de las concentraciones de 
GEI. Constituye la base para el bienestar so-
cioeconómico de las comunidades forestales 

2010 2017 2019
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COP16

COP25
PAG

• Interpretación
• Articulación SNS
• Articulación SIS

SALVAGUARDAS
REDD+

LGDFS
Artículo 8°

ENAREDD+
Componente 5

2020

Reglamento
LGDFS

CAP II
Artículos 3°, 4° y 5°

Figura 3. Hitos en la adopción del enfoque de las Salvaguardas REDD+ en México. Fuente: Elaboración propia.

2.5 Enfoque de implementación de REDD+ en México

y de la sociedad en general, un beneficio adi-
cional (o co-beneficio) es el acceso a los incen-
tivos financieros positivos por haber logrado 
reducciones de emisiones derivadas de la de-
forestación y la degradación forestal.  

El enfoque de implementación de la ENARE-
DD+ se centra en la coordinación interinstitu-
cional para el manejo integrado del territorio 
con una visión de intervención intersectorial 
articulada a nivel federal y estatal. De esta for-
ma, contribuye en diversas estrategias que 
afrontan las causas directas de la deforesta-
ción, como la que combate a la tala ilegal por 
medio del sector ambiental o la que aborda 
un enfoque agroecológico en esquemas de 
producción agropecuaria sustentable por me-
dio del sector agricultura. 
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En este apartado se hace una síntesis de los 
avances en la implementación de REDD+ en 
México, tanto a nivel nacional como en la es-
cala estatal. Para el nivel nacional, estos avan-
ces se organizan por cada uno de los compo-
nentes de la ENAREDD+15.

La principal fuente de información para el re-
porte de las acciones que dan cuenta de la 
implementación de REDD+ en México son 

15  Para información más detallada de la implementación de REDD+ en el país, favor de consultar el apartado  “Avances en la Imple-
mentación de REDD+ en México 2018-2022” en https://sis.cnf.gob.mx/

La visión de implementación es descentraliza-
da y orientada a un objetivo común del país, 
con el propósito de cumplir compromisos na-
cionales y globales. Se busca consolidar un sis-
tema de gobernanza multinivel y con enfoque 
territorial y de derechos humanos, con plata-
formas de coordinación como el GT-REDD+ de 
la CICC, GT-REDD+ Estatales; CONAF: CTCCyB; 
Consejo Estatal Forestal (COEF). Asimismo, se 
busca crear una alianza estratégica con los 
pueblos y comunidades indígenas mediante 
estrategias de gestión local y acuerdos de go-
bernanza participativos. 

Es sustancial la toma de decisiones basada 
en el conocimiento científico. Para la imple-
mentación de REDD+ se busca cuantificar la 
deforestación mediante: el mapeo de las zo-
nas críticas de deforestación (hotspots); estu-
dios sobre sus causas directas y subyacentes; 
la identificación de las causas de la variación 
interanual. Lo anterior complementado por 
conocimientos y prácticas tradicionales, an-
cestrales y contemporáneas de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como comunida-

des afromexicanas. La ENAREDD+ contempla 
proyectos integrados y adaptados a las regio-
nes bioculturales del país.

El Gobierno de México está seriamente com-
prometido en abordar la problemática de la 
deforestación y degradación forestal, prote-
giendo la valiosa riqueza natural y cultural de 
los bosques mexicanos. Su implementación 
exitosa requiere la colaboración entre institu-
ciones gubernamentales con la sociedad civil, 
el sector privado y las comunidades locales, 
con el objetivo de lograr un desarrollo sosteni-
ble y una gestión responsable de los recursos 
forestales para las generaciones presentes y 
futuras.

La implementación de la ENAREDD+ se for-
talece constantemente de las experiencias 
internacionales y de la colaboración con otros 
países para enfrentar los retos comunes en la 
conservación, manejo sustentable y protec-
ción de los ecosistemas forestales, así como 
para la implementación de las medidas de 
adaptación y mitigación del cambio climático.

2.6 Implementación de REDD+ en México

los Informes de Autoevaluación, que publica 
anualmente la CONAFOR (CONAFOR, 2018a; 
CONAFOR,  2019a; CONAFOR, 2020; CONA-
FOR, 2021a; CONAFOR, 2022b).
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lar, para el periodo de reporte, se identifican 
dos versiones de la ENCC: El primer PECC 
2014-2018 incluyó una línea de acción para 
“Evitar emisiones de GEI derivadas de la defo-
restación y degradación de bosques a través 
de acciones tempranas en el territorio”. Como 
parte de esta línea de acción, en el marco del 
Proyecto de Bosques y Cambio Climático (el 
cual promovió nuevos enfoques de REDD+, 
contribuyendo a la alineación de políticas y 
programas forestales, agrícolas y ganaderos), 
en 2018 la CONAFOR estimó una reducción 
de emisiones del 7% para las áreas de accio-
nes tempranas en Jalisco, Campeche, Chia-
pas, Quintana Roo y Yucatán, en el periodo de 
2012-2017. 

Posteriormente, en 2021 se publicó el PECC 
2021-2024, que incluyó dos acciones puntua-
les altamente relevantes: “Reducir la tasa de 
deforestación en un 30% al 2024 respecto al 
valor promedio anual en concordancia con el 
Programa Nacional Forestal” e “Implementar 
la Estrategia Nacional de  Reducción de Emi-
siones por Deforestación y  Degradación me-
diante la gestión territorial bajo el  enfoque de 
desarrollo rural bajo en carbono y en  coordi-
nación con los integrantes del Grupo de  Tra-
bajo REDD+”. Como parte de esta actualiza-
ción del PECC, la CONAFOR ha reportado los 
avances correspondientes a dichas acciones 
puntuales durante 2021 y 2022.

Posteriormente, y  en alineación con el PECC, 
el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR o 
PNF) definió como estrategia prioritaria “Im-
pulsar la implementación de ENAREDD+ para 
transitar a una tasa cero de deforestación neta 
y promover la capacidad de adaptación a los 
efectos del cambio climático” y definió metas 
específicas de reducción de la deforestación 
para el año 2024. El Programa Nacional Fores-
tal 2020-2024 es un programa especial que 

2.6.1 Implementación de REDD+ a nivel 
nacional

En este apartado se describe el progreso en la 
implementación de la ENAREDD+ en la escala 
geográfica nacional para el periodo 2018-2022. 
Es importante señalar que esta descripción se 
refiere fundamentalmente a las fases de pre-
paración (de acuerdo con el Marco de Varso-
via) e implementación de REDD+ en el senti-
do de las decisiones de la CMNUCC referentes 
a REDD+. Se hace una descripción detallada 
de cada uno de los siete componentes de la 
ENAREDD+.

2.6.1.1 Componente 1. Políticas públicas y 
marco legal

El objetivo de este componente es lograr la 
transversalidad, coordinación, coherencia y 
operación integrada de programas y políticas 
públicas, que sean favorables para REDD+, 
que generen cobeneficios y que sean adapta-
bles a los contextos sociales y ambientales de 
los diferentes paisajes forestales de las zonas 
rurales.

A partir de 2018 y hasta 2022, como parte de la 
implementación de la ENAREDD+ en México, 
se han llevado a cabo diversas acciones para 
atender las cuatro líneas de acción de este 
componente. A continuación, se sintetizan las 
acciones más relevantes por cada una de ellas. 

Línea de acción 1. Articular y mejorar las 
políticas, los instrumentos y las regulacio-
nes vinculadas con la implementación de 
REDD+
En esta línea de acción se resalta la articu-
lación de instrumentos programáticos na-
cionales sobre cambio climático con la im-
plementación de la ENAREDD+. Uno de los 
instrumentos programáticos más relevantes 
para REDD+ en México es el Programa Espe-
cial de Cambio Climático (PECC). En particu-
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implica la coordinación inter-sectorial con 34 
dependencias y entidades que tienen relación 
con el sector forestal.

Por otro lado, durante 2018 y 2019 se elaboró 
un documento para la implementación de la 
ENAREDD+, el cual ha servido de apoyo para 
guiar su implementación con base en los 
objetivos y enfoque de dicha estrategia. En 
continuidad a estas acciones, en el marco del 
GT-REDD+de la CICC, en 2021 se presentó el 
enfoque de implementación de REDD+ del 
gobierno actual, con base en los principios de 
la nueva política pública ambiental, climática 
y forestal del Gobierno de México. Una des-
cripción más detallada del GT-REDD+ puede 
encontrarse en el “Componente 3. Arreglos 
institucionales”.

En 2018, en un trabajo conjunto entre el INECC 
y la CONAFOR (y con la participación de otras 
instituciones), se desarrollaron las rutas de 
instrumentación de las metas específicas de 
la NDC en materia de mitigación para el sec-
tor Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y 
Silvicultura (USCUSS), en las cuales la ENARE-
DD+ es la principal ruta para alcanzar la tasa 
0% de deforestación neta para 2030, que es la 
meta más importante del sector en términos 
de su potencial de mitigación (pero también 
en materia de adaptación basada en ecosis-
temas y comunidades) y una de las más rele-
vantes de todos los sectores. Posteriormente, 
en 2020, como parte de la actualización de la 
NDC 2020 de México, se desarrolló un trabajo 
coordinado para articular la implementación 
de la ENAREDD+ con dicha actualización. 

Finalmente, durante 2021 y 2022 México inició 
un proceso de discusión interinstitucional so-
bre la necesidad de regulación del Mercado 
Voluntario de Carbono (MVC), incluyendo el 
mercado en el sector forestal. Durante 2021, se 

desarrollaron y analizaron elementos genera-
les para la regulación del MVC. Durante 2022, 
como parte de un trabajo interinstitucional 
coordinado por la SEMARNAT, se avanzó en la 
elaboración de un proyecto de “Reglamento 
de la LGCC y de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable (LGDFS) en lo relativo 
a Proyectos o Actividades de Mitigación del 
Mercado Voluntario de Carbono y Otros Ins-
trumentos Económicos”. La motivación de 
este reglamento radica en las problemáticas 
que se han identificado en México respecto 
de la operación del MVC, que afectan a algu-
nos ejidos y comunidades forestales del país. 
Es importante mencionar que estas proble-
máticas fueron identificadas por medio de co-
municaciones de las comunidades o personas 
que se ven afectadas, hacia el personal de la 
CONAFOR que opera directamente en el te-
rritorio. 

Línea de acción 2. Adecuar políticas secto-
riales para aprovechar y consolidar espacios 
de coordinación con enfoque territorial
Una de las acciones más relevantes de ade-
cuación de políticas sectoriales y consolida-
ción de plataformas de coordinación con en-
foque territorial ha sido la reorganización del 
GT-REDD+ de la CICC en 2021. En este sentido, 
en 2022 este grupo de trabajo inter-institucio-
nal aprobó la reconfiguración de los 8 equipos 
operativos del GT-REDD+ en 6 equipos opera-
tivos: i) coordinación de políticas e instrumen-
tos programáticos y normativos; ii) esquemas 
de producción agropecuaria sin deforesta-
ción, iii) mecanismos de financiamiento para 
REDD+; iv) sistemas e instrumentos de infor-
mación; v) educación popular ambiental, co-
municación y gestión del conocimiento; y vi) 
salvaguardas sociales y ambientales. Durante 
2022, los equipos operativos de “Esquemas de 
producción agropecuaria sin deforestación” y 
“Mecanismos de financiamiento para REDD+” 
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estuvieron activos e iniciaron la implementa-
ción de sus programas de trabajo a media-
no plazo (2022-2024). En particular, el equipo 
operativo “Esquemas de producción agrope-
cuaria sin deforestación” ha estado trabajan-
do para alinear las políticas públicas entre el 
sector agropecuario y el forestal.

Respecto de la coordinación de la federación 
con los estados en materia de política pública 
relevante para REDD+, resaltan las siguientes 
acciones:

• En 2019, se realizó un diagnóstico sobre las 
Estrategias Estatales REDD+ de los estados 
de  Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Ja-
lisco, Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

• En 2020, se establecieron mesas de trabajo 
conjuntas con los estados de la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones (IRE): Jalisco, Chia-
pas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán;  
con el objetivo de diseñar articular las ac-
ciones en territorio y complementar los pro-
gramas presupuestales entre los estados y 
la federación

• En 2021, se tuvo una reunión con el colec-
tivo de estados del Grupo de Trabajo de 
Gobernadores para el Clima y los Bosques 
(GCF-TF) con el objetivo de dar continui-
dad a la propuesta de colaborar en cuatro 
mecanismos para la implementación de la 
ENAREDD+.

Por otra parte, además del trabajo coordina-
do en el marco del GT-REDD+ de la CICC, en 
2019 se firmaron Convenios con la SADER, el 
INPI y el INMUJERES, gestionados por la en-
tonces Unidad de Vinculación Sectorial de 
CONAFOR, con elementos que facilitan la im-
plementación de la ENAREDD+. El Convenio 
firmado con INMUJERES ha tenido resultados 
importantes reflejados en la incorporación de 
la perspectiva de género en las Reglas de Ope-
ración del Programa Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable para el Bienestar y en ac-

ciones de desarrollo de capacidades a grupos 
de mujeres beneficiarias de dicho Programa. 

Líneas de acción 3. Diseñar y operar los pla-
nes, programas y políticas públicas con un 
enfoque territorial y de largo plazo, que per-
mita un manejo sustentable del territorio
Como parte de esta línea de acción, la CONA-
FOR ha buscado mejorar el diseño y opera-
ción de los programas y proyectos internacio-
nales para implementarlos bajo un enfoque 
de manejo integrado del territorio, es decir, 
para operar en el territorio bajo un modelo ar-
ticulado intersectorial que atienda las causas 
de la deforestación. El Programa de Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Sustentable que 
implementa la CONAFOR, es uno de los me-
canismos de subsidios más importantes para 
REDD+ que CONAFOR ha operado durante 
todo el periodo de reporte. Este programa 
apoya a los dueños y poseedores de bosques, 
selvas, manglares, humedales y zonas áridas, 
para cuidar, mejorar y aprovechar sustenta-
blemente los recursos forestales presentes en 
estos ecosistemas. Respecto de las reglas de 
operación de este programa, la CONAFOR in-
corporó la Convocatoria Regional para la soli-
citud y asignación del Programa Apoyos para 
el Desarrollo Forestal Sustentable “Áreas de 
acción REDD+ (Campeche, Chiapas, Jalisco, 
Quintana Roo y Yucatán)” en 2020. Durante 
2021 y 2022, se han integrado criterios de pre-
lación para atender zonas críticas de defores-
tación en las Reglas de 2022 y 2023.

En materia de estrategias y mecanismos re-
levantes para REDD+ implementados por la 
SADER bajo un enfoque de manejo integrado 
del territorio, en los que la CONAFOR tiene una 
participación importante, resaltan la “Estrate-
gia Nacional para la Conservación y Uso Sus-
tentable de los Polinizadores”, la “Estrategia 
Nacional de Suelo para la Agricultura Soste-
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nible”, la campaña “Mi Parcela No Se Quema” 
y la “Marca de Certificación Amigable con la 
Biodiversidad para productos agropecuarios”. 
También es relevante mencionar al Programa 
Producción para el Bienestar (que apoya a las 
y los productores de granos de pequeña o me-
diana escala de todo el país a través de apoyos 
económicos entregados de manera directa) 
que ha implementado SADER de 2019 a 2022.

Por otro lado, los proyectos con fondos inter-
nacionales han permitido a la CONAFOR y a 
otras instituciones de México probar nuevos 
esquemas de intervención bajo el enfoque 
de manejo integrado del territorio. El diseño 
de estos proyectos considera una parte de los 
recursos para apoyos directos a ejidos y co-
munidades, bajo enfoques de coordinación 
intra e interinstitucional. En 2018, finalizó la 
implementación del Proyecto de Bosques y 
Cambio Climático (PBCC), cuyo objetivo fue 
apoyar a las comunidades forestales en Méxi-
co para administrar de manera sostenible sus 
bosques, fortalecer su organización y aumen-
tar sus ingresos provenientes de la venta de 
productos y servicios forestales, así como apo-
yar a la Reducción de las Emisiones debidas 
a la Deforestación y la Degradación Forestal 
(REDD+).

Posteriormente, con las lecciones aprendidas 
del PBCC, se han diseñado otros proyectos con 
objetivos similares, por ejemplo: en 2018 Inició 
la operación del Proyecto “Fortalecimiento 
Empresarial en Paisajes Productivos Foresta-
les (PROFOEM)”. En 2022, se inició la opera-
ción del Proyecto “Cuenca Balsas: Reduciendo 
la vulnerabilidad climática y las emisiones me-
diante medios de vida sostenibles” y se diseñó 
el Proyecto o “Recuperación Verde e Inclusiva 
en México: Hacer que los ecosistemas de alto 
valor y los medios de vida rurales sean más 
resilientes y sostenibles en un escenario post 

COVID (GREENMEX)”. Información más deta-
llada de los proyectos relevantes para REDD+ 
puede encontrarse más adelante en el com-
ponente de financiamiento.

Líneas de acción 4. Integrar e impulsar una 
agenda de cambios legales para dar certi-
dumbre a la implementación de la ENARE-
DD+
De 2018 a 2022, México ha implementado ac-
ciones para tener un marco jurídico armoniza-
do para mejorar la implementación de REDD+, 
considerando los compromisos internaciona-
les. A continuación, se sintetiza la actualiza-
ción relevante de la legislación y normatividad 
nacional en materia de REDD+, dentro de la 
cual se resaltan las modificaciones a la LGDFS. 
Es importante señalar que en el capítulo 3, se 
detalla la actualización relevante de la legis-
lación y normatividad nacional en materia de 
salvaguardas, parte la cual también resulta re-
levante para la implementación del resto de la 
ENAREDD+.

Expedición de la nueva Ley General de De-
sarrollo Forestal Sustentable (2018)
La expedición de esta Ley fue aprobada en el 
Pleno del Senado el 17 de abril de 2018 y abro-
ga la publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 25 de febrero de 2003 con el objetivo 
de regular el uso y conservación de los bos-
ques mexicanos. 

Las adiciones que contiene esta nueva Ley 
son las siguientes:

Modificaciones a los artículos
Art. 2: Se añadieron ocho fracciones en don-
de se adiciona el enfoque ecosistémico en el 
marco de las disposiciones  aplicables; la pro-
moción del desarrollo científico y tecnológico; 
el manejo integral del territorio; la profesio-
nalización de las instituciones públicas de la 
Federación; la promoción de la coordinación 
interinstitucional de los tres órdenes de go-
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bierno; la legalidad en las actividades pro-
ductivas de la comercialización e industria; el 
fomento de la producción forestal; el cumpli-
miento a tratados internacionales; garantizar 
el acceso a la información pública en materia 
forestal; así como la promoción de acciones 
que garanticen la igualdad y los derechos de 
las comunidades indígenas y  comunidades 
equiparables.

Art. 38: Integración de manera homogénea 
de toda la información en materia forestal en 
el Sistema Nacional de Información Forestal 
(SNIF) y promoción de que las autoridades 
federales, estatales y municipales deben pro-
porcionar la información que recaben.

Art. 39: Creación de normas, procedimientos 
y metodologías que garanticen la compatibi-
lidad y responsabilidad de la información ge-
nerada.

Art. 48: Se añade una fracción que incluye la 
delimitación de las Unidades de Manejo Fo-
restal como criterio de la formulación del In-
ventario Nacional Forestal y de Suelos.

Art. 129: Se emplea el término de propietarios 
y poseedores de los terrenos forestales como 
los actores que realizan el manejo forestal sus-
tentable.

Art. 133: Se reforma un párrafo que indica que, 
si una persona ocasiona un daño a los recur-
sos forestales, está obligada a reparar o com-
pensar de conformidad con la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental.

Art. 24. Este artículo de la nueva LGDFS 2018, 
incluye dos párrafos altamente relevantes 
para la implementación de REDD+ en México

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación no otor-
gará apoyos o incentivos económicos para 
actividades agropecuarias en zonas defo-

restadas o para aquellas que propicien el 
cambio de uso de suelo de terrenos foresta-
les o incrementen la frontera agropecuaria, 
para tal fin, se entenderán por actividades 
agropecuarias las definidas como tales en 
el artículo 3, fracción I de la Ley de Desarro-
llo Rural Sustentable.

Para los efectos del párrafo anterior, la Se-
cretaría y la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establecerán el instrumento de información 
que permita identificar los terrenos foresta-
les o predios agropecuarios.

En este sentido, posteriormente, el 6 de sep-
tiembre de 2018 se publicó el “Acuerdo por el 
que se establece el instrumento de informa-
ción a que se refiere el artículo 24, párrafo ter-
cero, de la LGDFS . El objetivo de este Acuerdo 
es establecer el instrumento de información 
que permita identificar los terrenos forestales 
o predios agropecuarios.

Es importante mencionar que a finales del 
2022, SADER comenzó a trabajar en un ins-
trumento de información que permitirá iden-
tificar los terrenos forestales o predios agro-
pecuarios, en congruencia con lo establecido 
por el art. 24 de la LGDFS.  Sin embargo, la 
falta de coordinación interinstitucional con el 
sector ambiental ha detenido el avance de di-
cho instrumento.

Reformas y adiciones al artículo 7 de la 
LGDFS (2020)
Se reforman las fracciones siguientes: VI, XVI-
II, XIX, LXX, LXXI, LXXIII, LXXXI. Se adicionan las 
fracciones V Bis, XIX Bis, XXII Bis, XXXVIII Bis, LX 
Bis y LXXI Bis.

Reformas a la LGDFS (2021)
Se reforman los artículos 18, primer párrafo; 20, 
fracción XXXVIII; 24, párrafos primero, segun-
do y tercero; 93, primer párrafo, 97 y 99; y se 
adicionan un párrafo cuarto al artículo 24 y el 
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párrafo tercero y quinto al artículo 93.

Modificaciones a la LGDFS (2022)
Destaca la adición del Artículo 138 Bis, el cual 
incorpora elementos indispensables para re-
gular la participación del Gobierno de México 
en mecanismos cooperativos de reducción 
de emisiones en el sector forestal y clarifica la 
participación de los particulares con relación a 
los beneficios económicos de los incrementos 
de los acervos forestales de carbono.

Modificaciones a otras leyes relevantes para 
REDD+
La LGCC, establece la responsabilidad de la 
CICC de participar en la elaboración e instru-
mentación del Programa Especial de Cambio 
Climático y la Política Nacional de Adaptación, 
centrándose en la planificación y ejecución 
de estrategias y políticas específicas relacio-
nadas con la adaptación al cambio climático. 
Se especifica además  que la ENCC debe refle-
jar los objetivos y ambiciones de las políticas 
de mitigación y adaptación al cambio climá-
tico establecidas en la Ley. Así como incluir 
acciones y metas de adaptación y mitigación 
teniendo como año meta el 2050, con metas 
intermedias de corto y mediano plazo. Estas 
metas deben ser diferenciadas por fuente 
emisora y sector emisor, y la estrategia debe 
proporcionar una hoja de ruta para asegurar 
su cumplimiento. También se establece que 
las metas en la estrategia constituyen porcen-
tajes mínimos. En 2018 se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones al Artículo 2º, 3º, 7º, 
15, 26, 28, 31, 37, 47, 57, 58, 63, 64, 74, 87, 94, 95 y 
98. En el Artículo 26, la formulación de la políti-
ca nacional de cambio climático señala que al 
adoptar medidas para hacer frente al cambio 
climático, se deberán respetar irrestrictamen-
te los derechos humanos, el derecho a la sa-
lud, los derechos de los Pueblos Indígenas, las 
comunidades locales, los migrantes, los niños, 
las personas con discapacidad y las personas 

en situaciones de vulnerabilidad y el derecho 
al desarrollo, así como la igualdad de género, 
el empoderamiento de la mujer y la equidad 
intergeneracional. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA)  presenta 
algunos cambios en el periodo comprendido:

• En 2018 se reforma el artículo 105 de la 
LGEEPA para establecer que los apoyos gu-
bernamentales otorgados a las actividades 
agropecuarias tendrán que ser compatibles 
con la protección de los suelos forestales, de 
manera que no se realice el cambio de uso 
de suelo de forestal a agrícola o pecuario.

• En 2021 se reforma la fracción IV del artículo 
21, para “promover una mayor equidad so-
cial, con perspectiva intercultural y de gé-
nero, en la distribución de costos y benefi-
cios asociados a los objetivos de la política 
ambiental”.

• Para el 2022, se reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones en materia de orde-
namiento ecológico del territorio nacional. 
entre las que destacan las siguientes:

ARTÍCULO 20 BIS 1.- Los programas de orde-
namiento ecológico regional y ordenamien-
to ecológico local, contarán con Comités de 
ordenamiento ecológico territorial, como ór-
ganos de participación social, y espacios de 
concertación, colaboración, transparencia y 
rendición de cuentas.

ARTÍCULO 20 BIS 8.- La Secretaría promove-
rá el proceso de consulta previa, libre e infor-
mada y la participación de las comunidades 
indígenas y afromexicanas, las comunidades 
equiparables y de los propietarios y poseedo-
res de la tierra en los procesos de elaboración, 
observancia, revisión y modificación de los 
Ordenamientos Ecológicos Territoriales, Orde-
namientos Ecológicos Regionales y Ordena-
mientos Ecológicos Locales. 
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2.6.1.2 Componente 2. Esquemas de fi-
nanciamiento

El objetivo de este componente es diseñar y 
establecer mecanismos de financiamiento 
flexibles, diversos, graduales y eficientes, que 
faciliten la implementación de políticas, pro-
gramas y acciones encaminadas a REDD+ 
que respondan a las necesidades de las per-
sonas dueñas, poseedoras y habitantes de 
los paisajes rurales con actividades forestales. 
Estos mecanismos también promoverán el 
mantenimiento en el largo plazo de los bene-
ficios de los bienes y servicios ambientales y 
socioeconómicos.

En el periodo de reporte destacan las siguien-
tes acciones enmarcadas en el componente: 

Inversión financiera de fuentes nacionales 
para actividades relacionadas con REDD+
A través de la inversión pública de distintas 
dependencias gubernamentales se promue-
ven actividades que reducen la presión en los 
ecosistemas y fomentan el manejo forestal y 
la producción agropecuaria sustentables. En-
tre los esfuerzos de movilización de recursos a 
nivel nacional se encuentran:
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Tabla 3. Financiamiento público nacional para REDD+

Dependencia 
coordinadora Periodo Nombre de la fuente 

o programa
Monto 

(aproximado) Objetivo

CONAFOR 2017 y 
2022

Programa Desarrollo 
Forestal Sustentable 
para el Bienestar, 
Fondo Patrimonial 
de la Biodiversidad, 
Transferencia de 
recursos por ley de 
CONAGUA

$11,768 
millones de 
MXN

Subsidios a personas, ejidos 
y comunidades con el fin 
de incentivar y apoyar el 
manejo forestal comunitario 
y cadenas de valor, las 
plantaciones forestales 
comerciales y sistemas 
agroforestales, la restauración 
forestal, el programa de PSA y 
la protección forestal.

Programa de 
Compensación 
Ambiental por 
Cambio de Uso de 
Suelo en Terrenos 
Forestales

$5,176 
millones de 
MXN

Subsidios para acciones 
de restauración de suelos, 
reforestación, protección y 
mantenimiento.

Gobiernos estatales 
y municipales 
a través de 
Mecanismos Locales 
de PSA

$570.5 
millones de 
MXN

Crear fondos de concurrencia 
de recursos para financiar 
proyectos de PSA.

SADER 2017-
2022

Programa 
Producción para el 
Bienestar

$46,051 
millones de 
MXN

Apoyo directo a pequeños 
y medianos productores de 
granos.

BIENESTAR 2019-
2021 Sembrando Vida $33 millones

Apoyos económicos y en 
especie a personas que 
habitan en municipios con 
rezago social para impulsar 
la producción de sus terrenos 
con sistemas agroforestales 
y/o con milpa intercalada 
entre árboles frutales, 
contribuyendo a recuperar la 
cobertura forestal en el país.

Por otro lado, para incentivar la inversión pri-
vada y disminuir la percepción de riesgo en 
el sector forestal, desde 2011 se crearon, con 
aporte financiero de la CONAFOR, dos meca-
nismos de garantías líquidas para respaldar 
el financiamiento de proyectos productivos 
forestales: el Fondo Nacional Forestal (FONA-
FOR), administrado y ofertado por Fideicomi-
sos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA); y el Fondo para la Inclusión Financiera 
del Sector Forestal (FOSEFOR), administrado 
y ofertado por Financiera Nacional de Desa-

rrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesque-
ro (FND). Además, FIRA y FND, por su parte y 
como banca de desarrollo nacional, han mo-
vilizado una relevante cantidad de recursos a 
través de sus operaciones en la cartera fores-
tal; entre 2018 y 2022 la colocación crediticia 
de FIRA al respecto fue de $20,834 millones de 
pesos, mientras que la de FND, de 2017 a 2022, 
fue de $3,684 millones de pesos.

Respecto a la movilización de inversión pri-
vada, dentro de los “Mecanismos Locales de 
Pago por Servicios Ambientales” que opera 
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la CONAFOR con fondos concurrentes, entre 
2017 y 2022 se captaron $204.7 millones de pe-
sos de fuentes privadas.

Financiamiento internacional para REDD+ 
en México
Entre 2017 y 2022 se han implementado a es-
cala nacional y local un gran número de pro-
yectos e iniciativas, incluyendo de cooperación 
técnica, con socios bilaterales y multilaterales 
que se asocian directa e indirectamente a 
REDD+; se tiene un registro de al menos cin-
cuenta y un proyectos e iniciativas al respecto.

En los últimos años, entre los principales so-
cios multilaterales de México en el tema de 
financiamiento para REDD+ se encuentran el 
Banco Mundial, el Fondo para el Medio Am-
biente Mundial (FMAM), el Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo 
Verde para el Clima (FVC) y la Iniciativa sobre 
Paisajes Forestales Sostenibles (ISFL, por sus 
siglas en inglés) del Fondo del Biocarbono. 
Aunado a lo anterior, destaca el acompaña-
miento técnico que ha brindado el Programa 
ONU-REDD+ para la implementación de la 
ENAREDD+. En cuanto a los socios bilaterales, 
ha existido una estrecha cooperación con los 
gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Fran-
cia, Reino Unido y la Unión Europea.

Cada uno de los proyectos e iniciativas en co-
laboración con instituciones internacionales  
complementan la intervención y los recursos 
nacionales. Además, son importantes pues 
permiten innovar y pilotear nuevas acciones 
en el territorio y, en general, fortalecen las ca-
pacidades institucionales, comunitarias y de 
las personas dueñas, poseedoras y habitantes 
de terrenos forestales y agrícolas para realizar 
actividades compatibles con el manejo inte-
grado del territorio.

Sumando a lo anterior, México participa en 
diversos foros y esquemas de cooperación 
regional e internacional, en los cuales se fo-

menta el intercambio de conocimientos y 
experiencias, así como se difunden opciones 
de financiamiento asociado a REDD+. Entre 
ellos están la Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental (EMSA), el GCF-TF 
y la Comisión Forestal para América del Norte 
(COFAN) de la FAO.

Instrumentos financieros para administrar 
recursos de financiamiento para REDD+
Con base en la LGDFS, el 10 de julio de 2003 
se creó el Fondo Forestal Mexicano (FFM). Así, 
fue instituido como un instrumento admi-
nistrado por la CONAFOR para promover la 
conservación, incremento, aprovechamiento 
sustentable y restauración de los recursos fo-
restales y sus recursos asociados facilitando el 
acceso a los servicios financieros en el merca-
do, impulsando proyectos que contribuyan a 
la integración y competitividad de la cadena 
productiva, así como desarrollando los meca-
nismos de cobro y pago de bienes y servicios 
ambientales. En abril de 2022, se reformó el 
artículo de la ley referente al fondo con el fin 
de incorporar el tema de la prevención, adap-
tación y mitigación del cambio climático en 
materia forestal.

Mecanismos para impulsar mercados que 
apoyen REDD+
En México, hacia finales de 2022, se contó con 
un área de 2,358,322 hectáreas bajo certifica-
ciones forestales que constatan el buen ma-
nejo forestal, sustentable y legal. Esto permite 
que los productos generados en dicha área 
tengan acceso a mercados en los que exis-
ten políticas de consumo responsable. Se es-
pera que la tendencia mundial de demanda 
de productos certificados siga aumentando 
y que el comercio mundial de madera, pro-
ductos forestales y subproductos incremente 
el uso de instrumentos como la certificación 
para asegurar que estos provienen de bos-
ques manejados sustentablemente y en con-
diciones de legalidad.
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2.6.1.3 Componente 3. Arreglos insti-
tucionales

El objetivo de este componente es asegurar 
mecanismos y espacios institucionales con 
capacidad suficiente entre las instituciones 
federales, estatales, municipales y locales, 
para el diseño, la implementación y la coordi-
nación efectiva de políticas públicas, planes y 
programas favorables para REDD+, según co-
rresponda a la distribución de competencias.

A partir de la publicación de la ENAREDD+ en 
2017, México ha realizado múltiples acciones 
con la finalidad de fortalecer la coordinación 
interinstitucional y multisectorial a través del 
desarrollo y fortalecimiento de plataformas de 
coordinación interinstitucional, así como me-
diante la firma de acuerdos y convenios con 
actores de distintos sectores. 

Plataformas de coordinación interinstitu-
cional
En el periodo de reporte han existido diversos 
espacios de coordinación interinstitucional 
que han servido para atender diversas temáti-
cas relacionadas con el Manejo Integrado del 
Territorio. Respecto a este punto, se destaca 
GT-REDD+ de la CICC, el cual se conforma por 
15 secretarías y 10 organismos desconcentra-
dos y descentralizados de la Administración 
Pública Federal y que tiene como objetivo 
coordinar supervisar, y opinar sobre las accio-
nes necesarias en materia de política pública 
sobre REDD+. Esta plataforma, que ha opera-
do durante todo el periodo de reporte (2017-
2022), ha servido como plataforma para la co-
laboración y discusión entre sectores clave en 
el tema de REDD+ a través de la conformación 
de grupos de trabajo. Durante 2022, la plata-
forma del GT-REDD+ permitió la articulación 
de alianzas estratégicas entre dependencias 
clave para la implementación de la ENARE-
DD+ en México a través de la activación de dos 

La CONAFOR ha trabajado para impulsar la 
vinculación de productores con mercados y 
cadenas de valor sostenible, facilitando activi-
dades de comercialización, homologación de 
precios, mesas de negocio, guías de exporta-
ción e intercambios de experiencias y talleres, 
así como fomentando la certificación y lega-
lidad. Además, CONAFOR ha creado platafor-
mas para reunir a las comunidades producto-
ras y a los compradores interesados, como lo 
es el Catálogo de Especies de Madera Tropical 
de la Selva Maya, a través de las cuales se ga-
rantiza que los productos forestales son apro-
vechados de forma legal y sustentable.

Por su parte, SADER ha impulsado la gene-
ración de la Marca de Certificación Amigable 
con la Biodiversidad para productos agrope-
cuarios. Esta certificación incluye el criterio de 
no-deforestación para dichos productos y es 
un distintivo comercial que pretende facilitar 
el acceso a nuevos mercados.

Finalmente, sobre el Componente 2 de la 
ENAREDD+ se comparte que para identificar 
alternativas financieras que incentiven una 
mayor inversión para el desarrollo de activi-
dades relacionadas con REDD+ en el marco 
de un desarrollo rural sustentable, en 2018 se 
realizó el “Taller Nacional Arquitectura finan-
ciera para la implementación plena de la ENA-
REDD+ de México”, organizado por la CONA-
FOR con el apoyo del Programa ONU-REDD+, 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Posteriormente, y emana-
do del taller, en 2019 se publicó el documento 
“Mapeo del Financiamiento para REDD+ en 
México”. Por medio de las sesiones de traba-
jo del GT-REDD+ y de la implementación del 
programa de asistencia técnica de ONU-RE-
DD+, se ha continuado y reforzado la identifi-
cación de fuentes de financiamiento asociado 
a REDD+ en México, particularmente de ca-
rácter internacional.
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equipos operativos clave de sistemas agrope-
cuarios y financiamiento para REDD+, ambos 
liderados por actores clave del sector público 
en ambos temas (SADER, SHCP, CONAFOR), 
resultando en la elaboración de un plan de 
trabajo conjunto y articulado para guiar la 
implementación de la ENAREDD+ en el pe-
riodo 2022-2024, en apego a las atribuciones 
de cada una de las dependencias. Además, 
en este mismo año se fortalecieron esfuerzos 
para trabajar de manera coordinada con IN-
MUJERES en la incorporación de la perspec-
tiva de género en las acciones de este Grupo 
de Trabajo. 

Bajo ese contexto, el INMUJERES impartió en 
2022 la sesión temática “Promoviendo la Pers-
pectiva de Género en el GT-REDD +”, con el fin 
de fortalecer las capacidades de las personas 
integrantes del Grupo para transversalizar la 
perspectiva de género en sus actividades. Se 
expusieron cinco bloques: 1) ¿Qué es la pers-
pectiva de género y para qué sirve?, 2) Princi-
pios básicos de género, 3) Políticas Públicas 
para la Igualdad, 4) Perspectiva de Género en 
las Políticas Públicas para el manejo integral 
del territorio y 5) Transversalización de la Pers-
pectiva de Género en las Políticas Forestales. 
Además, presentaron ejemplos de casos de 
transversalización de la perspectiva de género 
en políticas forestales nacionales y de Améri-
ca Latina y un ejercicio práctico sobre la iden-
tificación de la inclusión de la perspectiva de 
género en un instrumento programático. Se 
contó con la asistencia de 40 mujeres y nueve 
hombres de 16 instituciones. 

Asimismo, otras de las plataformas que han 
resultado relevantes para REDD+ fue el Gru-
po de Trabajo Directivo para la implementa-
ción de la ENAREDD+, instalado en 2020 con 

Instituciones pertenecientes al GT-REDD+ como: CENAPRED, CONAFOR, CONAGUA, CONANP, INECC, INMUJERES, INPI, SE, SECTUR, 
SEMAR, SEMARNAT, SENER, SEP, SICT y SRE.

el objetivo de establecer, coordinar y dirigir el 
diseño para la implementación de las diversas 
iniciativas REDD+ que contribuyan a la imple-
mentación de la Estrategia, abonando así, a 
los compromisos nacionales e internacionales 
en materia de mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático. Entre los temas 
que se atendieron en esta plataforma fueron: 
modificaciones a la LGDFS, principalmente 
con relación a la titularidad de la reducción de 
las emisiones; diálogos para el diseño de un 
Programa de Reducción de Emisiones; cues-
tiones relacionadas con las exportaciones del 
aguacate Hass; así como diálogos con el co-
lectivo de estados GCF-TF.

Colaboración multinivel
De manera paralela a la coordinación interins-
titucional a través de las plataformas men-
cionadas en el apartado anterior, entre 2018 y 
2022 también se han hecho colaboraciones a 
nivel nacional, subnacional y multinivel como 
se observa en la tabla. De estas se destaca la 
colaboración a nivel federal realizada en el 
2018 entre el sector ambiental y el sector agrí-
cola, a través de la cual se integró un grupo 
técnico conformado por las instituciones clave 
de ambas secretarías para la construcción de 
un instrumento cartográfico como parte de 
las acciones de monitoreo que permitan evitar 
el avance de la frontera agropecuaria sobre la 
frontera forestal del país, logrando contribuir 
en la evitación de la deforestación.

Por otro lado, se ha trabajado en la protección 
de los bosques a través de la colaboración en 
materia de tala ilegal y comercio clandestino. 
Al respecto, resulta relevante el trabajo coor-
dinado multinivel ocurrido en 2021 entre los 
sectores clave como el ambiental -incluyendo 
a las instituciones que atienden temáticas del 
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sector forestal y áreas naturales protegidas-; 
procuradurías como la ambiental y la agraria; 
el sector seguridad; la institución que atiende 
cuestiones relacionadas con los Pueblos In-
dígenas y las comunidades. A través de esta 
colaboración se atendieron las problemáticas 
enunciadas con particular énfasis en la escala 
local.

De manera reciente, en 2022, el sector fores-
tal nacional comenzó colaboraciones con el 
sector agrícola como parte del Comité Asesor 
de la iniciativa de marca de certificación nom-
brada “Marca Amigable con la Biodiversidad”, 
la cual tiene el objetivo de certificar productos 
agropecuarios que se obtienen de prácticas 
amigables con la biodiversidad. Se resalta que 
uno de los principales criterios para la obten-
ción de este certificado es que los productos 
agropecuarios no hayan causado deforesta-
ción, por lo que ésta apoya el fortalecimiento 
de cadenas agrícolas y pecuarias libres de de-
forestación, para lo cual considera sistemas de 
monitoreo, inspección y trazabilidad. Además, 
de manera conjunta se han enfocado esfuer-
zos para el fortalecimiento o desarrollo de una 
plataforma para el monitoreo de la deforesta-
ción y los sistemas de producción agropecua-
ria, que permita el aseguramiento de no-de-
forestación de productos priorizados para el 
otorgamiento de la certificación de Marca 
amigable con la biodiversidad (BIOSELLO) 
bajo su criterio de “libre de deforestación”.

Firma de convenios
Otro de los aspectos relevantes para concretar 
y garantizar las acciones encaminadas a la im-
plementación de REDD+ es mediante la firma 
de acuerdos y convenios entre instituciones 
clave. Como se observa en la tabla , durante el 
periodo de reporte se han concretado diver-
sos convenios entre múltiples instituciones y 
sectores como público, privado, productivo, 

académico y de la sociedad civil.

De los convenios celebrados entre el sector 
público, se destaca el realizado en 2020 entre 
el sector agropecuario y el ambiental, inclu-
yendo al sector forestal, para promover activi-
dades agropecuarias y forestales sustentables 
a través de la ejecución de programas, incen-
tivos y acciones en territorio rural. Se resalta 
como uno de los temas objetivo de este conve-
nio la estabilización de la frontera agropecua-
ria con la forestal, incluyendo la coordinación 
de la política de uso de suelo para estabilizar 
el uso agropecuario, acción fundamental para 
la evitación de la deforestación y degradación 
forestal.

Otro de los convenios celebrados entre el 
sector público, es el realizado en 2019 con el 
Sector Turístico, que tiene como objetivo es-
tablecer las bases y criterios de colaboración 
para realizar iniciativas, acciones y proyectos 
para impulsar el desarrollo turístico susten-
table en las regiones forestales con alto valor 
biocultural del país. Se resalta como uno de 
los objetivos particulares la colaboración para 
impulsar mecanismos de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) de empresas turísticas en 
beneficio de propietarios o poseedores de te-
rrenos forestales y empresas forestales de las 
partes altas de la cuenca, con la finalidad de 
fomentar el desarrollo y ordenamiento soste-
nible, beneficiando la conservación y restau-
ración de ecosistemas forestales.

En este sentido, a partir del Convenio y con el 
apoyo de los proyectos Adaptación al cambio 
climático basada en ecosistemas con el sector 
privado en México con enfoque al sector tu-
rístico (ADAPTUR) e Integración de Criterios 
de Conservación de la Biodiversidad para el 
Sector Turístico en México con énfasis en los 
Ecosistemas Costeros Ricos en Biodiversidad 
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2.6.1.4 Componente 4. Monitoreo, Re-
porte y Verificación (MRV) y Nivel de 
Referencia (NR)

El objetivo de este componente es consolidar 
un sistema robusto y transparente para la me-
dición, monitoreo, reporte y verificación de las 
absorciones y emisiones de GEI en el sector 
forestal, que contribuya a dar seguimiento a la 
efectividad de las políticas de mitigación.

Desde 2014, la CONAFOR implementa, mejo-
ra e innova el Sistema Nacional de Medición, 
Reporte y Verificación (SNMRV) de emisiones 
y absorciones de GEI para el sector USCUSS 
de México, incluyendo las emisiones de GEI 
asociadas a la deforestación y degradación fo-
restal con el fin de evaluar y sistematizar la re-
ducción de emisiones derivadas de acciones 
de prevención y combate de la deforestación 
y degradación de los ecosistemas forestales 
(REDD+).

El SNMRV para REDD+ de México ha sido 
utilizado para elaborar importantes reportes 
nacionales y subnacionales en materia de mi-
tigación en el sector forestal, tales como los 
Inventarios Nacionales de Emisiones de GEI 
para el sector de uso del suelo y silvicultura, los 
Niveles de Referencia de Emisiones Forestales 
(tanto a nivel nacional como subnacional) y 
diversos reportes sobre los resultados de miti-
gación relacionados con REDD+.

A continuación, se describen las acciones más 
relevantes implementadas por el país durante 
2018-2022, para cada una de las líneas de ac-
ción de este componente.

(KUXATUR) se ha fomentado la implementa-
ción de Pagos por Servicios Ambientales.

Lo anterior, alineado con el Objetivo Priorita-
rio 4 del Programa Sectorial de Turismo 2020-
2024, y la acción puntual 4.1.6. que indica “Pro-
mover mecanismos de compensación en el 
sector turístico para el desarrollo de medidas 
de adaptación al cambio climático basada en 
ecosistemas (AbE)”. Para medir el avance de 
dicha acción puntual se estableció el indica-
dor, 4.3 “Número de hectáreas donde el sector 
turístico apoya a conservar los ecosistemas”, 
que mide el número de hectáreas apoyadas 
por el sector turístico, a través del pago de ser-
vicios ambientales a fin de conservar los eco-
sistemas en los destinos turísticos”.

Por otro lado, cabe resaltar que, dentro del 
sector público, durante el periodo de reporte, 
se han realizado múltiples convenios en mate-
ria forestal, manejo del fuego, PSA, y produc-
ción de germoplasma. Mientras tanto, en el 
sector privado los acuerdos se han enfocado 
principalmente en temas como la conserva-
ción, protección, reforestación, restauración y 
la compensación de impactos negativos pro-
venientes de las actividades económicas. De 
manera similar, en el caso del sector produc-
tivo, académico y de la sociedad civil se han 
concretado acuerdos para la compensación 
de impactos negativos, además de cuestiones 
como la transferencia de tecnología, solucio-
nes geoespaciales y la comunicación y divul-
gación. Por último, en el sector multinivel se 
incluyen aquellos convenios que se han cele-
brado desde 2020 con los Distritos Riego por 
su relevancia debido a que su gestión se debe 
al gobierno federal, así como a los usuarios y 
habitantes de dicha demarcación, destacan-
do como principales temáticas la compensa-
ción de efectos negativos y fortalecimiento o 
ampliación de las áreas de cobertura de PSA.
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Línea de acción 1. Medir y monitorear las 
emisiones y absorciones de GEI asociadas a 
REDD+

Estimación de Niveles de Referencia de 
Emisiones Forestales a nivel estatal (duran-
te 2018)
Se completó la actualización de los Niveles de 
Referencia de Emisiones Forestales a nivel es-
tatal para: Campeche, Chiapas, Jalisco, Oaxa-
ca, Quintana Roo y Yucatán. Las estimaciones 
consideran las emisiones por deforestación y 
degradación forestal para los reservorios de 
biomasa aérea y subterránea. Dichas estima-
ciones están basadas en la metodología del 
INEGyCEI-USCUSS de la Sexta Comunicación 
Nacional.

Se obtuvieron los resultados finales del Indi-
cador PDO 3 “Reducción de emisiones por 
deforestación y degradación forestal en los 
Estados de Acciones Tempranas de REDD+” 
del Proyecto de Bosques y Cambio Climático 
(Jalisco, Yucatán, Campeche y Q. Roo).

Se obtuvo la estimación del potencial de re-
ducción de emisiones de la IRE, para los esta-
dos de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana 
Roo y Yucatán. Lo anterior permitió incluir di-
cha información en la Hoja de Términos Co-
merciales del Emission Reductions Payment 
Agreement (ERPA) de la IRE, lo que permitió 
perfilar a la CONAFOR con mejor información 
rumbo a las negociaciones del ERPA.

Estimación y actualización de datos de ac-
tividad
En 2018, para la mejora de datos de actividad 
del Sistema Nacional de Medición, Reporte 
y Verificación para la IRE, se destacan las si-
guientes acciones:

• Se realizó un proceso de mejoras en la Ca-
libración, Áreas de Entrenamiento, Prepro-
cesamiento y Procesamiento del software 
MAD-Mex.

• Por primera vez, se logró implementar el 
ciclo completo de producción del Sistema 
SAMOF, con el cual se generaron 2 mapas 
de coberturas Landsat (Chiapas año 2000 y 
Jalisco año 2016) post-procesados y 2 mapas 
de cambios de cobertura Landsat Landsat 
(2000-2003 para Chiapas y 2014-2016 para 
Jalisco) post-procesados.

Durante 2019, se estimaron tasas de defores-
tación bruta a nivel nacional, por ecorregiones 
terrestres, mediante el método de proporcio-
nes definidas en el capítulo 3 (Representación 
coherente de la tierra) del volumen 4 (Agricul-
tura, silvicultura y otros usos de la tierra) de 
la guía de Directrices del Panel Interguber-
namental del Cambio Climático (IPPC, 2006) 
para los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero. Este método, el cual utiliza 
la malla de muestreo del INFyS, también per-
mitió obtener datos de actividad para otras 
transiciones como recuperación y permanen-
cias de tierras forestales y otros usos.

En ese mismo año, se generó el documento 
“Estimación de la Tasa de Deforestación Bru-
ta en México para el Periodo 2001-2018 con el 
Método de Muestreo” (Fase I), lo que repre-
senta la generación de datos de actividad de 
mejor calidad para la actualización del Nivel 
de Referencia de Emisiones Forestales a nivel 
Nacional.

Estimación y actualización de factores de 
emisión
En 2018, para la mejora de los factores de emi-
sión (a nivel nacional y subnacional) del Siste-
ma Nacional de Medición, Reporte y Verifica-
ción, se destacan las siguientes acciones:

• Se elaboró el Protocolo de Estimación de 
Factores de Emisión finalizado al 100%, el 
cual forma parte del Reporte Nacional del 
INEGyCEI de la 6ª Comunicación Nacional 
ante la CMNUCC.
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• Se contó con la versión preliminar de la Pla-
taforma Gráfica del Sistema de Estimación 
de Biomasa y Carbono, que es capaz de ha-
cer una estimación de la biomasa aérea, de 
manera semiautomática y personalizable.

Durante 2019, como parte del proceso de pre-
paración del Nivel de Referencia de Emisiones 
Forestales a nivel nacional, se realizó el cálcu-
lo de Factores de Emisión de los 5 reservorios 
IPCC con la versión 22+ del Sistema de Esti-
mación de Biomasa y Carbono (SEByC). El re-
sultado es una base de datos de contenido de 
carbono por conglomerado (26,220) en tone-
ladas por hectárea.

En ese mismo año, se llevó a cabo la asigna-
ción de contenidos de carbono a las etique-
tas del IPCC de la serie temporal 2000 -2018 
para el reservorio de biomasa aérea y biomasa 
subterránea. Con los datos de carbono del re-
muestreo del INFyS (2009-2014) se asignaron 
valores constantes para las permanencias de 
tierras (ídem) y valores diferenciados a todos 
los años en donde la clase IPCC se intersecta 
con el año de levantamiento de la información 
del remuestreo. La clase de cambio se mantie-
ne con el valor de CERO, con excepción de la 
clase de tierras forestales, cuyo conglomerado 
se asigna como “null”. El resultado es una ma-
triz de contenidos de carbono para cada uno 
de los años de la serie temporal 2000-2018.

En 2019, también se hizo la asignación de con-
tenidos de carbono a las etiquetas del IPCC de 
la serie temporal 2000 -2018 para el reservo-
rio de biomasa aérea y biomasa subterránea. 
Los valores de carbono procedentes del mapa 
de la Universidad de Delaware (Guevara et 
al., 2020) se mantuvieron constantes para las 
permanencias (ídem) y se estimó una dismi-
nución de carbono en función de la clase de 
cambio y los factores de cambio de acuerdo 
al IPCC (2006). El resultado es una matriz de 

contenidos de carbono para cada uno de los 
años de la serie temporal 2000-2018. 

Actualización del Nivel de Referencia de 
Emisiones Forestales a nivel nacional (du-
rante 2019)
Durante 2019, se realizaron todas las estima-
ciones necesarias (datos de actividad, factores 
de emisión y estimaciones de emisiones) para 
el periodo de referencia, para las actividades 
de “emisiones por deforestación” y “emisiones 
por degradación forestal absoluta”. El perio-
do de referencia es 2007-2016, se incluyeron 
todos los reservorios y se cuantificaron las in-
certidumbres asociadas a las estimaciones. 
En 2019 se concluyó un reporte preliminar del 
Nivel de Referencia de Emisiones Forestales a 
nivel nacional.

Estimaciones de emisiones para el Inventa-
rio Nacional de Emisiones de Gases y Com-
puestos de Efecto Invernadero para el sec-
tor USCUSS para el periodo 2000-2018 como 
parte del Tercer Informe Bienal de Actuali-
zación (BUR3) ante la CMNUCC
Durante 2020, se realizaron las estimaciones 
para el INEGyCEI-USCUSS del BUR3. Como 
parte de este proceso, se realizaron las si-
guientes actividades:

• Se llevaron a cabo reuniones entre la 
CONAFOR y el INECC para la planeación del 
inventario nacional de emisiones.

• Se realizó la estimación de: (i) los factores de 
emisión de la biomasa y subterránea aérea 
para deforestación y pérdida de pradera y 
(ii) los Factores de Absorción de la biomasa 
aérea y subterránea para la permanencia 
de Tierras Forestales y Praderas.

• Se realizó la compilación preliminar de las 
emisiones (de la biomasa aérea y subterrá-
nea) de la deforestación y pérdida de pra-
dera y de las absorciones (de la biomasa aé-
rea y subterránea) de las permanencias de 
tierras forestales y praderas. 
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Línea de acción 2. Reportar y registrar las 
emisiones y reducciones de emisiones aso-
ciadas a las actividades REDD+
Seguimiento al Inventario Nacional de Emi-
siones de Gases y Compuestos de Efecto In-
vernadero para el sector USCUSS (6a Comu-
nicación Nacional)
En 2019, se dio seguimiento al proceso de Ase-
guramiento de Calidad (QA) del INEGyCEI-US-
CUSS de la 6ª Comunicación Nacional ante la 
CMNUCC, en coordinación con el INECC.

En ese mismo año, también se dio segui-
miento al proceso de International Consul-
tation and Analysis del BUR 2 en lo referente 
al INEGYCEI-USCUSS de la 6ª Comunicación 
Nacional, mediante la atención de áreas adi-
cionales de clarificaciones técnicas solicitadas 
por el Technical Team of Experts de la UNFCC.

“Rutas de instrumentación de las metas es-
pecíficas de la NDC en materia de mitiga-
ción para el sector USCUSS”
En 2019, se realizó el informe técnico sobre el 
impacto en mitigación de las metas específi-
cas de la NDC del Sector USCUSS. Bajo el li-
derazgo del INECC, y con la participación de 
otras instituciones, la CONAFOR colaboró en 
la preparación del documento “Rutas de ins-
trumentación de las metas específicas de la 
NDC en materia de mitigación para el sector 
USCUSS”.

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 
de México actualizado para el periodo 2007-
2016, para la CMNUCC, bajo las directrices y 
criterios establecidos por el IPCC
En 2020, se culminó el reporte del Nivel de Re-
ferencia de Emisiones Forestales de México 
(2007-2016) y se realizaron las gestiones nece-
sarias, en colaboración con el INECC, para el 
correspondiente envío del NREF 2007-2016 a 
la CMNUCC. En 2020 y 2021, también se dio 
seguimiento y atención al proceso de evalua-
ción técnica del NREF por parte de los exper-

tos USCUSS designados por la CMNUCC.

En 2022, se finalizó el proceso de evaluación 
técnica del NREF 2007-2016. Como parte de 
este proceso, se realizaron las siguientes ac-
ciones:

• Se recibieron y analizaron las observaciones 
del Equipo de Evaluación (AT, por sus siglas 
en inglés) designado por la CMNUCC para 
el Nivel de Referencia de Emisiones Fores-
tales de México para el periodo 2007-2016.

• Se redactaron, integraron y enviaron las res-
puestas a las observaciones del AT para el 
Nivel de Referencia de Emisiones Foresta-
les de México para el periodo 2007-2016.

• Se cerró el proceso de la Evaluación Técnica 
del Nivel de Referencia de Emisiones Fores-
tales de México para el periodo 2007-2016 
con la publicación del informe de evalua-
ción en la página de la CMNUCC.

Reporte de Resultados REDD+ como Anexo 
Técnico del Tercer Informe Bienal de Actua-
lización (BUR3) ante la CMNUCC
En 2020 y 2021, se elaboró el documento “Re-
porte de Resultados REDD+ en el marco del 
programa piloto del Fondo Verde para el Cli-
ma, como anexo técnico del 3er BUR ante la 
CMNUCC”, de acuerdo a los requerimientos 
de reporte establecidos en la Decisión 14/
CP.19 Modalidades para la medición, reporte y 
verificación adoptadas en la CMNUCC.

En 2022, se envió oficialmente el Anexo Técni-
co REDD+ al INECC , quién posteriormente lo 
envió a la CMNUCC como parte del BUR3.

A la fecha de la publicación de este 2o Resu-
men de Información de Salvaguardas, se ha 
concluido  con el proceso de evaluación técni-
ca del Anexo Técnico REDD+, cuyo informe se 
publicó en el sitio de intercambio de informa-
ción sobre REDD+ de la CMNUCC (https://redd.
unfccc.int/submissions.html?country=mex).
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Memoria de cálculo del INEGyCEI-USCUSS 
para el BUR3
Durante 2021, se avanzó en la memoria de cál-
culo del Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
para el sector USCUSS para el periodo 2000-
2018 como parte del Tercer Informe Bienal de 
Actualización (BUR3) ante la CMNUCC.

Línea de acción 3. Desarrollar y consolidar 
capacidades para instrumentar y operar el 
Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y 
Verificación
En 2018, Se concluyó la capacitación intensi-
va a la CONAFOR (a nivel de desarrolladores, 
usuarios y administradores del software MAD-
Mex), impartido por los desarrolladores origi-
nales de MADMex (dos talleres intensivos de 
capacitación de tres semanas cada taller), en 
el marco de la institucionalización y operación 
del SAMOF.

Durante 2018 y 2019, también se realizó un 
proceso intensivo de fortalecimiento de capa-
cidades a nivel subnacional, que incluyó, entre 
otros cursos, los siguientes:

• Fortalecimiento de Capacidades en la Re-
presentación Coherente de las Tierras para 
la elaboración de los Inventarios Estatales 
de Gases de Efecto Invernadero en el sec-
tor Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo 
y Silvicultura

• Taller de Fortalecimiento de Capacidades 
subnacionales en la estimación de Factores 
de Emisión para la elaboración de los Inven-
tarios Estatales de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero en el sector USCUSS

• Taller de Fortalecimiento de Capacidades 
subnacionales en la estimación de emisio-
nes para la elaboración de los Inventarios 
Estatales de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en el sector USCUSS                 

Posteriormente, de 2019 en adelante, la 

CONAFOR ha llevado a cabo distintos proce-
sos de fortalecimiento de capacidades insti-
tucionales para mejorar los procesos de MRV. 
Destacan los siguientes:

• Capacitación sobre funcionalidades de la 
plataforma SEPAL patrocinado por de FAO 
y ONUREDD

• Participación en la Mesa 2 Reducción de 
Emisiones en la semana temática de Cam-
bio Climático en el Palacio Legislativo

• Seminario forestal virtual entre México y 
Finlandia, donde participaron funcionarios 
de ambos países para exponer temas relati-
vos a planeación de los programas foresta-
les nacionales y los sistemas nacionales de 
inventarios forestales

• Procesos de desarrollo de capacidades en 
materia de: reducción de emisiones por de-
forestación y degradación forestal

Línea de acción 4. Diseñar metodologías, 
protocolos y estándares para la medición y 
monitoreo de las absorciones y emisiones 
de GEI a nivel nacional y subnacional con-
forme a los acuerdos internacionales

Integración de la metodología para la for-
mulación de proyectos forestales de car-
bono y la certificación del incremento en 
el acervo de carbono conforme a la Norma 
Mexicana NMX-AA-173-SCFI-2015 en el con-
texto del programa de prueba del Sistema 
de Comercio de Emisiones de México
Durante 2021, las actividades en el marco de 
esta acción se enfocaron en hacer operativa, 
en coordinación con la SEMARNAT y el INECC, 
la implementación de la Norma, con el fin de 
establecer las condiciones habilitadoras para 
la formulación de proyectos que contribuyan 
a la implementación del Sistema de Comercio 
de Emisiones de México, previsto en la LGCC.
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En 2022, se elaboró el reporte sobre la inte-
gración de la metodología para la formula-
ción de proyectos forestales de carbono y la 
certificación del incremento en el acervo de 
carbono conforme a la NMX-AA-173-SCFI-2015. 
También se formuló y presentó la propuesta 
en el seno del Comité Consultivo del Sistema 
de Comercio de Emisiones (COCOSCE) para la 
integración de la metodología para la formu-
lación de proyectos forestales de carbono y la 
certificación del incremento en el acervo de 
carbono conforme a la Norma. La propuesta 
fue formulada y presentada como parte de la 
línea de trabajo relativa a la identificación de 
protocolos nacionales e internacionales a ser 
considerados y validados en el SCE en el seno 
del Grupo de Trabajo 2 Créditos de Compen-
sación.

Línea de acción 5. Promover instrumentos 
legales y acuerdos institucionales para ins-
trumentar, operar y mejorar el Sistema Na-
cional MRV y la mejora continua en la cons-
trucción de NR de emisiones y absorciones 
de carbono del sector forestal
Una de las acciones más relevantes en esta 
línea de acción es la actualización del Estatu-
to Orgánico de la CONAFOR el 30 de abril de 
2021, en el que se crea la Gerencia Técnica del 
Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación 
dentro de la CONAFOR. Esta gerencia tiene la 
atribución de operar el Sistema Nacional MRV 
de México para REDD+.

Por otro lado, respecto de la sublínea de acción 
referente a identificar y fortalecer los vínculos 
del Sistema Nacional MRV con otros sistemas 
de monitoreo, resalta el desarrollo de la Fase 1 
de un Sistema Piloto de Alerta Temprana de 
Deforestación en México.

Durante 2021, se avanzó en el desarrollo de 
esta fase, la cual estuvo enfocada en identifi-
car las necesidades de los actores instituciona-

les, privados y de la organización civil relativos 
a la identificación de áreas con perturbacio-
nes de la cobertura forestal, la selección de 
un área piloto para la prueba del sistema, la 
identificación de insumos, herramientas y en-
foques metodológicos para el desarrollo de 
un sistema automatizado basado en sensores 
remotos, y el establecimiento de los arreglos 
institucionales para el funcionamiento del sis-
tema.

En 2022, se avanzó en la operativización del 
Sistema Piloto, a través de las siguientes ac-
ciones:

• Se realizaron alertas de detección de cam-
bios en la región de Montes Azules, Chiapas, 
para los siguientes periodos: i) enero – mar-
zo, ii) abril – junio y, iii) julio – septiembre.

• Se inició con la evaluación de metodolo-
gías de análisis supervisado y de series de 
tiempo para la mejora de las ATD, para ello, 
se realizaron pruebas empleando datos de 
series de tiempo de Sentinel 1, y con un en-
foque estadístico de detección de cambios 
con el mismo sensor.

• Se concluyó un documento preliminar en el 
cual se describen 3 métodos para la detec-
ción de cambios a saber: 1) Método de clasi-
ficación de imágenes empleando métodos 
de Machine learning; 2) Algoritmo Conti-
nuous Change Detection and Classification 
(CCDC en inglés), aplicado sobre series de 
tiempo de imágenes sentinel 1; 3) Ajuste de 
una función armónica sobre densas series 
de tiempo de imágenes de RADAR Sentinel.



68

Segundo resumen de información sobre abordaje y respeto de las Salvaguardas 
REDD+ en México de acuerdo con la decisión 1/CP.16, apéndice I

2.6.1.5 Componente 5. Salvaguardas So-
ciales y Ambientales

La información relacionada con los avances 
en la implementación de las seis líneas de 
acción correspondientes a este componente 
de la ENAREDD+ son el corazón de este do-
cumento y se describen ampliamente en los 
capítulos 3 y 4. 

A continuación se mencionan los avances 
más significativos para cada línea de acción 
y se indican los apartados específicos del re-
sumen en los que se describen ampliamente 
dichos avances.

Línea de acción 1. Asegurar el abordaje y 
respeto a las salvaguardas de REDD+ en el 
desarrollo e implementación de la ENARE-
DD+.
México cuenta con una interpretación nacio-
nal de las salvaguardas; publicada y difundida 
a la par de la ENAREDD+. Así como con la de-
finición de un Sistema Nacional de Salvaguar-
das (SNS). Ambos representan la base para el 
abordaje y respeto de las salvaguardas en el 
país. 

En lo que respecta a los mecanismos para im-
plementar las salvaguardas en el marco de las 
acciones REDD+, se cuenta con Evaluación 
Estratégica Ambiental y Social para REDD+ 
(SESA), que sirvió de base para establecer li-
neamientos que minimizaran los riesgos e im-
pactos de la propia ENAREDD+, así como para 
el desarrollo de instrumentos de gestión de 
riesgos ambientales y sociales de proyectos 
con financiamiento internacional. 

Los instrumentos de gestión de riesgos am-
bientales y sociales de proyectos con financia-
miento internacional son otro los mecanismos 
utilizados y fortalecidos para la implemen-

tación de las salvaguardas en los proyectos 
(PBCC, IRE y PROFOEM). En el capítulo 4 se  
describe con mayor detalle la implementa-
ción de ambos mecanismos.

Por otra parte, en relación a la internalización 
del cumplimiento de salvaguardas a través 
de buenas prácticas en los programas, pro-
cedimientos e instrumentos, en el apartado  
4.1.3 Acciones de respeto de las salvaguardas 
REDD+  se resumen las acciones que dan 
cuenta del cumplimiento de las salvaguardas 
en la operación de la política forestal.

Mientras que el apartado 4.2 Avances signi-
ficativos en el respeto de las salvaguardas a 
nivel estatal refleja el avance de los estados 
Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y 
Yucatán se reportan las buenas prácticas  a 
nivel estatal.

Línea de acción 2. Articular el Sistema Na-
cional de Salvaguardas (SNS) para REDD+.
Poco antes de la publicación de la ENAREDD+ 
se publicó y difundió la articulación del SNS, 
integrado por el Marco legal, Marco institucio-
nal y Marco de cumplimiento17. Sobre el esta-
do actual de éste, y en particular sobre las ac-
tualizaciones recientes y relevantes del marco 
legal se  informa en el capítulo 3.  

Una de las actualizaciones más relevantes en 
el marco legal  es la promulgación en 2018 de 
la LGDFS y su reglamento en 2020 represen-
tan, la inclusión de definiciones sobre salva-
guardas y líneas generales sobre mecanismos 
de cumplimiento es uno de los avances más 
relevantes reportado en este segundo resu-
men (Sobre lo cual se detalla información en 
el apartadfo 3.1.1.1 Actualización relevante en la 
legislación y normatividad nacional relaciona-
da con cada salvaguarda).

17 El documento “Articulación del Sistema Nacional de Salvaguardas” está diisponible en: /www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/271130/Articulacion_del_Sistema_Nacional_de_Salvaguardas.pdf
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18  El documento “Articulación del Sistema de Información de Salvaguardas” se encuentra disponible en: https://www.gob.mx/cms/up-
loads/attachment/file/271140/Articulacion_del_Sistema_de_Informacion_de_Salvaguardas.pdf

Mientras que a nivel estatal los PES  de los es-
tados de  Chiapas, Jalisco, Yucatán, Quintana 
Roo, Oaxaca y Campeche que permitieron 
avanzar en la articulación de arreglos institu-
cionales  al nivel estatal, sobre este tema se 
dan detalles en el apartado 3.2.2 Legislación y 
normatividad existente para abordar las salva-
guardas a nivel subnacional presenta el mar-
co legal estatal existente para el cumplimien-
to de las Salvaguardas REDD+.

Línea de acción 3. Diseñar y poner en mar-
cha el Sistema de Información de Salva-
guardas (SIS).
Esta línea de acción establece diversas condi-
ciones necesarias para el funcionamiento del 
SIS. 

Los objetivos principales del SIS son los si-
guientes: 

• Proveer información a nivel nacional sobre 
la forma en cómo se abordan y respetan las 
siete Salvaguardas de REDD+ en las me-
didas y actividades REDD+ en México, así 
como para la adecuada toma de decisiones 
en el ámbito rural y la gestión territorial.

• Generar la información base para la cons-
trucción de los reportes de información que 
se entregarán a la CMNUCC. 

En este sentido, el SIS se definió como la pla-
taforma que permite presentar la información 
integrada y dar seguimiento al cumplimiento 
de las salvaguardas, de forma sistematizada, 
proveniente principalmente de los sistemas 
existentes en el país.

En 2017, México publicó la primera versión del 
SIS18 que constituyó uno de los avances más 
importantes respecto a esta línea de acción. 
Esta primera versión del SIS integró informa-
ción sobre el abordaje de las salvaguardas a 

nivel nacional, los instrumentos de política 
pública utilizados para implementar las salva-
guardas, así como los Planes Estatales de Sal-
vaguardas de los estados de Chiapas, Jalisco, 
Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

En 2022, el SIS integró información sobre las 
acciones REDD+ implementadas en el país, 
el abordaje y respeto de las Salvaguardas 
REDD+, los hitos en la implementación de las 
salvaguardas en México, así como las noticias 
más recientes sobre el respeto de las salva-
guardas.

El SIS se considera como un sistema dinámi-
co, es decir de actualización constante, es-
pecialmente en su apartado de reporte. En 
la actualidad, representa un reto mantener 
el continuo mejoramiento al módulo de sis-
tematización de la información de abordaje 
y respeto de salvaguardas, no obstante, esta 
sistematización permitirá la generación de re-
portes sobre cumplimiento de las salvaguar-
das de manera más ágil y concisa. 

El documento Articulación del Sistema de In-
formación de Salvaguardas, publicado en 2017, 
concibió al SIS como un sistema construido a 
partir de los sistemas del gobierno existentes 
a nivel nacional. 

Además, indicó las fuentes primarias de infor-
mación y sistemas de información considera-
das clave para obtener información sobre el 
respeto de las Salvaguardas REDD+, lo cual 
permitiría presentar información y dar segui-
miento al cumplimiento de las mismas. 

Actualmente, el SIS se encuentra disponible 
en el siguiente enlace: https://sis.cnf.gob.mx/
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Tabla 4. Fuentes primarias y sistemas de información relevantes propuestos para aportar información 
sobre respeto de las Salvaguardas REDD+

Sistema relevante Institución responsable Salvaguarda 
REDD+

a) Sistema de Información e Indicadores 
sobre la Población Indígena de México INPI (anteriormente CDI) B, C

b) Sistema Nacional de Información 
Estadística y  Geográfica (SNIEG) INEGI B, E

c) Los reportes de ejecución del Programa 
Nacional de Desarrollo (PND) y de 
los programas sectoriales/especiales 
relevantes.

SEMARNAT, SADER (anteriormente 
SAGARPA),  SEDATU, INPI 
(anteriormente CDI), CONAFOR,  
INMUJERES

C

d) El Sistema Nacional de Información 
Forestal  (SNIF). CONAFOR C, E

e) Sistema de Indicadores de Género INMUJERES D

f) Sistema Nacional de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales 
(SNIARN)

SEMARNAT E

g) Sistema Nacional de Información sobre  
Biodiversidad (SNIB) CONABIO E

h) Sistema de Información, Monitoreo y 
Evaluación para la Conservación (SIMEC) CONANP E

i) Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable (Coejercicio  
SNIDRUS)

SADER (anteriormente SAGARPA) E

j) Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 
(SNMF) CONAFOR E, F y G

Fuente: CONAFOR, 2016.

Con base en la identificación anterior, se pre-
senta a continuación  un análisis de los siste-
mas de información existentes y otras fuentes 
de información considerados originalmente 
para el  reporte de cumplimiento de las salva-
guardas.

Dicho análisis incluye la descripción de cada 
sistema, estatus (activo o inactivo), tipo de in-
formación que reporta y el vínculo en el que 
se encuentra disponible.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica

El SNIEG, es el conjunto de Unidades del Estado (UE) organizadas a través de los Subsistemas, 
coordinadas por el INEGI y articuladas mediante la Red Nacional de Información, con el propósito de 
producir y difundir la Información de Interés Nacional. 
El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuenta con los siguientes Subsistemas 
Nacionales de Información, que tienen por objetivo producir, integrar y difundir la Información de 
Interés Nacional en los temas de su competencia. Estos subsistemas son:
-El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social (SNIDS). 
-El Subsistema Nacional de Información Económica (SNIE). 
-El Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y 
Urbano (SNIGMAOTU). 
-El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia 
(SNIGSPIJ).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Sistema de Información e Indicadores de los Pueblos Indígenas

Contienen información a nivel municipal para la población total e indígena en formato PDF. Estos 
indicadores permiten observar las condiciones en que se encuentran los Pueblos Indígenas en 
aspectos como su tamaño, grupos de edad, sexo, educación, condición lingüística, acceso a servicios 
de salud, actividad económica, así como, las características y servicios en la vivienda, entre otros. 
Esta información tiene como base los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000 y del II Conteo de Población y Vivienda del año 2005, y el Censo de Población y vivienda 
2010, aplicando la metodología que utiliza el INPI para estimar a la población indígena.

También se incluyen tablas comparativas en formato de Excel, para población total e indígena 
respecto al año 2000, 2005, 2010 y 2015 desagregados por municipio. 
Ejes temáticos contenidos en el Sistema: 
-Indicadores de Población Indígena. 
-Cédulas de información municipal. 
Su último corte de información disponible a nivel municipal es hasta el año 2015 (INEGI Encuesta 
Intercensal, México, 2015). 
Estatus: Inactivo desde 2015.
 
Vínculo: https://www.inpi.gob.mx/cedulas/index.html
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Sistema Nacional de Información Forestal

El SNIF. es considerado como parte de los ocho instrumentos de la Política Forestal enlistados 
en la LGDFS en los artículos 34 y 38. El SNIF es una plataforma que tiene como objetivo registrar, 
integrar, organizar, actualizar y difundir información en materia forestal (Art. 37 LGDFS) y a través 
de la cual, se recopila información de distintas fuentes en una sola interfaz de usuario. A través del 
SNIF se difunde información para atender las expectativas que la ciudadanía espera de un gobierno 
abierto e innovador. El portal pone a disposición, toda la información relevante en materia forestal, 
colocándose como un portal de fácil acceso al público en general apostando por la transparencia 
proactiva, al incorporar productos innovadores que integran el uso de tecnologías de la información 
y comunicación. El acceso libre a la información en materia forestal busca generar conocimiento útil 
y oportuno de manera proactiva para informar al público del estado que guarda el sector forestal 
y que dicha información sirva adecuadamente en la toma de decisiones hacia el desarrollo forestal 
sustentable del país. Mediante esta plataforma se busca mantener a una sociedad informada para 
que mediante un compromiso compartido se promueva el bienestar social, el desarrollo económico 
y el aprovechamiento sustentable del país.

Tabla 6. Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica

SNIGMAOTU. En su componente del medio ambiente, procura describir el estado y las tendencias 
del medio ambiente, considerando: el medio ambiente, las especies de plantas y animales, los 
ambientes rurales y otras especies que se encuentren en estos ambientes. 
El SNIGMAOTU deberá generar un conjunto de Indicadores Clave relativos a los siguientes temas: 
Agua, flora, fauna, suelo, atmósfera, asentamientos humanos, ordenamiento territorial, residuos 
peligrosos.
Cuenta con información de 2023, como la Junta de Gobierno del INEGI, los Comités Técnicos 
Especializados en Información sobre Cambio Climático (CTEICC), de Emisiones, Residuos y 
Sustancias Peligrosas (CTEIERSP), el Comité Técnico Especializado en Información sobre Cambio 
Climático, Emisiones y Residuos (CTEICCER) y el acuerdo mediante el cual se determina que es 
Información de Interés Nacional(IIN) al Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero.
Estatus: Activo.

Vínculo: https://www.snieg.mx/
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Fuente: Elaboración propia.

Ejes temáticos contenidos en el SNIF:
Producción y productividad. Con información estadística disponible para consulta hasta  los años 
2021 y 2022. Solo en valor de mercado de los productos forestales se presenta información del año 
2023. 
Manejo del fuego. Con información estadística disponible para consulta hasta el año 2022.
Monitoreo forestal, deforestación y carbono. Es un instrumento de política forestal que integra 
procesos para la recopilación, análisis y divulgación sistemática de los datos relacionados con los 
ecosistemas forestales y, la generación de información y conocimiento a intervalos regulares sobre 
el uso, estado y tendencias de los ecosistemas forestales.
El Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Considerado como Información de Interés Nacional, 
cumple con los criterios establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (Art. 78, LGSNIEG). Su objetivo principal es contar con información 
cartográfica y estadística de los ecosistemas y de sus recursos asociados, que sirva de apoyo a la 
planeación y el desarrollo forestal sustentable del país 
Personas y ecosistemas forestales. Esta sección muestra información sobre las personas que habitan 
los ecosistemas forestales y cómo hacen uso de sus recursos. Cuenta con información de los grupos 
de mujeres  y población indígena que son apoyados con recursos de la CONAFOR. Con información 
disponible hasta el año 2022 . 
Programas y apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable que respaldan las acciones contenidas 
en las 20 estrategias de instrumentación del Programa Nacional Forestal 2020-2024. Con 
información estadística disponible hasta el año 2022 de la población beneficiada a través de los 
instrumentos de política que opera la CONAFOR.
Educación, capacitación y cultura forestal. Muestra información sobre la oferta educativa de los 
Centros de Formación Forestal, así como los distintos instrumentos de capacitación que ofrece la 
CONAFOR.
Conservación. Muestra información de las acciones que realiza la CONAFOR para promover la 
conservación y uso sustentable del capital natural, como lo son las acciones del PSA como modelo 
de política pública, dirigida a garantizar la provisión de los servicios ambientales para el bienestar 
del país.
Restauración forestal. Muestra información sobre las acciones que la CONAFOR realiza para la 
recuperación total o parcial de las funciones originales de los ecosistemas y para restablecer la 
productividad y los servicios ecosistémicos.
Asuntos Internacionales y Fomento Financiero. Aquí se concentra información sobre la promoción 
de acciones de cooperación internacional para el desarrollo, incluyendo la identificación de 
oportunidades de financiamiento internacional, se impulsan actividades productivas, de 
conservación y restauración en materia forestal, para mejorar el nivel de vida de las personas que 
habitan las zonas forestales del país, así como para enfrentar retos globales y promover el desarrollo 
humano sustentable.
Bosques y cambio climático.  Esta sección presenta información sobre la importancia de los 
ecosistemas para la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático. De igual forma 
contiene enlace para el SIS.
Sanidad forestal. Esta sección muestra la información del Sistema Integral de Vigilancia y Control 
Fitosanitario y Forestal (SIVICOFF).
La información que se reporta es reciente, debido a que constantemente se actualiza la situación de 
incendios forestales en el país. Asimismo, se reportan las actividades recientemente realizadas por 
las áreas de la CONAFOR.

Estatus: Activo. 
Vinculo: https://snif.cnf.gob.mx/ 
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Sistema de Indicadores de Género

El SIG busca acercar a quienes diseñan acciones gubernamentales, al sector académico, a las 
organizaciones sociales y al público en general, información actualizada y oportuna con enfoque 
de género a través de tabulados, gráficas, publicaciones y documentos relevantes para alcanzar la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
Se abordan los componentes demográficos básicos: población, fecundidad, mortalidad y migración 
además de temas generales como: salud, educación, trabajo, toma de decisiones, poblaciones 
indígenas, violencia y uso del tiempo. Se presentan los indicadores más importantes de los temas 
mencionados a nivel nacional desagregados por sexo. 
El INMUJERES pone a su disposición información estadística sobre diversos temas que permite 
contar con un panorama sociodemográfico de la situación y posición de las mujeres y los hombres 
en México. 
La información que se presenta proviene de fuentes de datos oficiales obtenidos a través de censos, 
conteos, encuestas y registros administrativos. 
Uno de sus apartados del sistema corresponde a instrumentos nacionales e internacionales de 
derechos humanos de las mujeres que tienen como objetivo lograr la igualdad entre mujeres y 
hombres, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing y el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024, entre otros.

Cuenta con un Observatorio de Participación Políticas de las Mujeres en México (OPPMM) que se 
encarga de coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios 
de toma de decisiones en el ámbito público en México, con la finalidad de lograr sinergias que 
cierren las brechas de género, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Ejes temáticos contenidos en el SIG:
-Temas. 
-Programas y convenciones. 
-Panorama territorial. 
-Eventos. 
-Fechas conmemorativas. 
Sus publicaciones periódicas de datos están actualizadas a 2022. 
Estatus: Activo.
 
Vínculo: http://estadistica-sig.inmujeres.gob.mx/
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Tabla 9. Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales

Bases de datos estadísticos, cartográficas y documentales que recopilan, organizan y difunden la 
información sobre los recursos naturales, resultado de la colaboración con las distintas áreas de la 
SEMARNAT, de sus órganos desconcentrados y descentralizados; así como con otros organismos y 
dependencias que producen información estadística.
Se pueden realizar consultas temáticas donde se puede encontrar la información de la Badesniarn 
organizada por temas y presentada en reportes tabulares. Los reportes tabulares contienen todas 
las desagregaciones temáticas, temporales y espaciales aplicables en cada caso, de manera que, 
al usuario se le presenta la mayor cantidad de información disponible sobre el tema consultado. 
Asimismo, se pueden realizar consultas por estado, en las cuales se presenta la información de la 
Badesniarn para consulta por Estado. Al seleccionar el Estado de interés, se presenta la lista de 
temas de la Badesniarn que contienen información para él. El usuario podrá consultar los reportes 
tabulares con las desagregaciones temáticas, temporales y espaciales aplicables para cada entidad. 
Del mismo modo, se pueden realizar consultas por año y se muestra la información disponible en 
la Badesniarn organizada por año. Al seleccionar alguna de las barras mostradas en la gráfica, se 
puede acceder a los temas con información para el año seleccionado. El resultado final será un 
reporte tabular con varias opciones de descarga.

Por otra parte, contiene el “Espacio Digital Geográfico (ESDIG)” en el que se muestran mapas sobre 
las características ambientales del país en temas como vegetación, uso del suelo, cuerpos de agua, 
clima, programas ambientales y sociales, entre otros. Los mapas son desplegados en un visor de 
mapas en línea que permite al usuario desplegar y consultar la información e integra además los 
Atlas Geográficos de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y diversas herramientas geográficas 
que apoyan al usuario en la consulta de información geográfica del sector.

Adicionalmente, integra el “Subsistema de Información del Inventario Nacional de Emisiones de 
Contaminantes Criterio (SIINEM)” el cual es una herramienta dirigida al público en general para 
la difusión y consulta de los resultados del Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes 
Criterio del 2016 (INEM) y el subsistema de Información sobre el Ordenamiento Ecológico (SIORE) 
está dirigido a la sociedad en general para la difusión y consulta de los Programas de Ordenamiento 
Ecológico Generales, Regionales y Locales decretados en el territorio nacional.
 
Además de lo anterior, integra el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA) el cual ofrece, 
a través de distintos conjuntos de indicadores, una visión breve de los cambios y la situación actual 
del medio ambiente y los recursos naturales del país, así como de las presiones y las respuestas 
institucionales encaminadas a su conservación, recuperación y uso sustentable. 
Su último corte de información disponible es hasta el año 2022 
Estatus: Activo.

Vínculo: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-natu-
rales

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 10. Sistema de Información sobre Biodiversidad

El SNIB alberga la información de las especies, y actualmente contiene, entre otros, 41,382,113 de 
registros de presencia de 114,150 especies, contenidas en sus catálogos taxonómicos; fichas técnicas 
de más de 3,100 especies nativas de México y de más de 1, 280 especies exóticas; cartografía con 
más de 18 mil mapas de distintos temas, principalmente de la distribución de las especies, así 
como la cobertura del suelo (vegetación y usos del suelo) del país en diferentes años; un acervo 
con más de 620 mil imágenes de sensores remotos y 155 mil fotografías e ilustraciones de especies, 
ecosistemas y usos en formato digital. 

Ejes temáticos contenidos en el SNIB: 
-Procesos. 
-Ejemplares. 
-Catálogo taxonómico. 
-Cartografía de las especies. 
-Documentos SNIB. 
-Preguntas frecuentes. 
Se han integrado al SNIB, hasta agosto de 2022, los resultados de 1,071 proyectos que dieron origen a 
1,212 bases de datos 
Estatus: Activo.
 
Vínculo: https://www.snib.mx/

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación

El subsistema de información del SIMEC es un conjunto organizado de datos generados desde las 
ANP y otras unidades de la CONANP, sistematizados para uso y consulta por diferentes actores 
y tomadores de decisiones. Se manejan dos tipos de información, cualitativa y cuantitativa, las 
cuales pueden utilizarse para realizar análisis estadísticos y descriptivos. Tiene el objetivo de ser un 
sistema que incorpore Indicadores Biológicos, Geográficos y Sociales, que permita dar a conocer 
los resultados sobre la efectividad e impacto en la aplicación de políticas públicas en las Áreas 
Naturales Protegidas de ámbito federal y otras modalidades de conservación. 
El SIMEC ha sido conceptualizado bajo tres ejes de ordenación y operación: 
-Subsistema de Información: tiene por objetivo específico consolidar aquella información que se 
produce en la CONANP que se ajusta al objetivo general del SIMEC, con la finalidad de facilitar a los 
usuarios la búsqueda de la misma. 
-Subsistema de Monitoreo: tiene por objetivo específico poner a disposición de los usuarios los 
resultados del monitoreo biológico de especies emblemáticas que se llevan a cabo en las ANP, 
mediante fichas técnicas. 
-Subsistema de Evaluación: tiene por objetivo específico explicar y mostrar los resultados obtenidos 
en los diferentes tipos de evaluación que se realizan en la CONANP. 
La infromación disponible se mantiene actualizada. 
Estatus: Activo.
 
Vínculo: https://simec.conanp.gob.mx/
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Tabla 12. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDR). 
Es un sistema de información que tiene por objeto el recopilar, procesar, analizar y difundir 
información sobre el sector rural y agropecuario en México. 
El sistema es administrado por la SADER y se encarga de proporcionar información actualizada y 
confiable sobre el desarrollo rural en el país. 
No tiene un portal con información disponible.

(SNIDRUS) Programa de financiamiento creado para impulsar y fomentar la integración como 
procesamiento de información estadística de todas las etapas productivas agropecuarias, 
hortofrutícolas, ornamentales, acuícolas y pesqueras. La información está disponible para cada 
entidad federativa que aportó recursos concurrentes para el desarrollo rural. 
El SNIDRUS es el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, 
instancia encargada de proveer información actualizada, confiable y oportuna a los agentes 
económicos involucrados con el sector agroalimentario, ya sea en el proceso de producción y/o de 
comercialización. 
No tiene un portal específico con información disponible. Solo se encuentra vinculada a una entidad 
federativa o un evento. 
Asimismo, se identifica la existencia del ANEXO Técnico de Ejecución para la operación del 
Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), para el 
ejercicio presupuestal 2019, que celebran la SADER y el Estado de México, el cual tiene una vigencia 
hasta 2023.  
No obstante la información que se muestra en los portales de los estados, no es tan actualizada, la 
mayoría solo cuentan con información hasta el periodo 2017-2018. 
Estatus: Inactivo.
 
Vínculo: https://www.gob.mx/agricultura/documentos/fmye-u017-sistema-nacional-de-informacion-para-el-desarrollo-rural-suste-
ntable

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Agricultura es el encargado de generar estadística e información geográfica 
en materia agroalimentaria, promoviendo además, la concurrencia y coordinación las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los Gobiernos Estatales, 
Municipales para la implementación del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Cuenta con toda la información estadística del sector agroalimentario. 
 Está en uso, pues tiene información sobre: 
-Estadística de Producción Agrícola, información desde 1980 hasta 2022. 
-Estadística de Producción Ganadera, información desde 1980 hasta 2022. 
-Índice de Volumen Físico del sector agropecuario SIAP, se tiene información desde 2015 hasta 2023 
de los siguientes IVF: 
-IVF Pecuario Nacional – Producto 2023. 
-IVF Pecuario Nacional y Estatal 2023. 
-IVF Pecuario Estatal - Producto 2023. 
-IVF Agropecuario Nacional y Estatal 2023. 
-IVF Agrícola Nacional y Estatal 2023. 
-IVF Agrícola Nacional - Cultivo 2023. 
-IVF Agrícola Estatal - Cultivo 2023. 
-Mapas de la estructura territorial de la SADER. 
-Superficie cubierta y número de instalaciones de agricultura protegida SIAP, con información de 
2014-2015. 
-Convenios vigentes de 2010 a 2015. 
-Contratos de Prestación de Servicios, desde 2010 a 2019. 
-Publicaciones y Eventos organizados, desde 2001 hasta 2017. 
-Mapas sobre la estimación de superficie agrícola de maíz, frijol, sorgo grano y trigo grano para el 
ciclo primavera - verano 2015. 
-Cobertura Nacional de Frontera Agrícola Serie II. México. 
Su último corte de información disponible es hasta el año 2023, por lo que se encuentra vigente. 
Estatus: Activo.
 
Vínculo: https://www.gob.mx/siap
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Tabla 14. Sistema Nacional de Monitoreo Forestal

Es un instrumento de política forestal que integra procesos para la recopilación, análisis y 
divulgación sistemática de los datos relacionados con los ecosistemas forestales y, la generación 
de información y conocimiento a intervalos regulares sobre el uso, estado y tendencias de los 
ecosistemas forestales. 
Tiene el objetivo de proveer información confiable sobre el estado y tendencias de los recursos 
forestales a nivel nacional para apoyar los procesos de planeación, implementación y evaluación de 
la política y programas sectoriales.  
El SNMF, forma parte de los siete instrumentos de política forestal, como está señalado en la LGDFS. 
Ejes temáticos contenidos en el SNMF: 
-Datos Del Inventario 
-Cobertura Del Suelo 
-Deforestación 
-Alertas Tempranas de Deforestación 
Su último corte de información disponible es hasta el año 2021. 
Estatus: Activo. 
Vínculo: https://snmf.cnf.gob.mx/

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 15. Programa Nacional de Desarrollo

Los documentos de Avance y Resultados son elaborados por las Dependencias y Entidades a cargo 
de los programas y los mismos se localizan en sus sitios web oficiales. 
No obstante, se cuenta con una plataforma que contiene información sobre los siguientes Ramos: 
-Ramo 04 Gobernación 
-Ramo 05 Relaciones Exteriores 
-Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 
-Ramo 07 Defensa Nacional 
-Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural 
-Ramo 09 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
-Ramo 10 Economía 
-Ramo 11 Educación Pública 
-Ramo 12 Salud 
-Ramo 13 Marina 
-Ramo 14 Trabajo y Previsión Social 
-Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
-Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 
-Ramo 20 Bienestar 
-Ramo 21 Turismo 
-Ramo 27 Función Pública 
-Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana 
-Ramo 38 Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología 
-Ramo 47 Entidades no Sectorizadas 
-Ramo 48 Cultura 
-Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social 
-Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
Su último corte de información disponible es hasta el año 2022. 
Estatus: Activo.
 
Vínculo: https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-sectoriales-especiales-regionales-e-insti-
tucionales-derivados-del-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024

Línea de acción 4. Ejecutar las medidas ne-
cesarias para la implementación del SNS y 
el SIS.
Esta línea de acción resalta la identificación 
de mecanismos para la coordinación entre ac-
tores relevantes para la implementación efec-
tiva y el seguimiento del SNS y el SIS.

El GT-REDD+ se identifica como uno de los 
mecanismos de coordinación entre actores 
relevantes para la implementación del SNS y 
el SIS, en tanto que permite la colaboración y 
discusión entre sectores clave en el tema de 
REDD+ a través de la conformación de grupos 
de trabajo. Las acciones que se han realizado 
entre 2018 y 2022 en el seno de este grupo se 

mencionan en el apartado 2.6.1.3 Componente 
3. Arreglos institucionales.

Adicionalmente, el Grupo Interinstitucional de 
Género y Cambio Climático (GIGCC) permite 
la sinergia y coordinación entre instituciones 
como el INECC, el INMUJERES, ocho depen-
dencias más e incluye la participación de la 
sociedad civil como actores relevantes en el 
fortalecimiento de políticas públicas en mate-
ria de mitigación y adaptación al cambio cli-
mático con perspectiva de género. En octubre 
de 2022 como parte del seguimiento a la Se-
sión temática “Promoviendo la Perspectiva de 
Género en el GT-REDD+”, la CONAFOR, la SE-
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MARNAT y el INMUJERES sostuvieron una reu-
nión con el fin de identificar las áreas de opor-
tunidad derivadas de la Sesión y se propuso la 
elaboración de un Plan de Trabajo en Género 
y REDD+. En el marco del Comité Coordinador 
del GIGCC, el INMUJERES presentó los resul-
tados de la investigación realizada respecto a 
las posibles vías de institucionalización del GI-
GCC en la CICC, con base en una revisión de la 
LGCC y del Reglamento Interno de la CICC. Se 
expuso el fundamento y el proceso normativo 
para la creación de un nuevo Grupo de Traba-
jo de la CICC, así como la conformación de un 
órgano de consulta y asesoría para la CICC. 

Mientras que la integración del GIS en 2022 
permitió contar con un espacio de coordina-
ción al interior de la CONAFOR para la imple-
mentación efectiva del SNS y el SIS. El apar-
tado 3.1.2 Arreglos institucionales relevantes 
para el abordaje de las Salvaguardas REDD+ 
describe de manera amplia ambos espacios y 
sus respectivos resultados.

Otro avance relevante en esta línea de acción 
ha sido el fortalecimiento de capacidades 
de Chiapas, Jalisco, Yucatán, Quintana Roo 
y Campeche para la elaboración de los PES, 
conforme a los marcos legales, institucionales 
y de cumplimiento a nivel estatal. Dichos PES 
fueron vinculados al SIS en 2017 y han permi-
tido mejorar la gestión de riesgos sociales y 
ambientales en la implementación de las Es-
trategias Estatales REDD+. Más información al 
respecto se encuentra disponible en el apar-
tado 4.2.1 Planes Estatales de Salvaguardas.

Línea de acción 5. Promover un proceso in-
cluyente de participación y comunicación 
durante el diseño e implementación del 
SNS y el SIS para REDD+.
La presente línea de acción se enfoca en el 
fortalecimiento de la participación de actores 
relevantes, en particular de los pueblos y co-

munidades indígenas, y afrodescendientes, y 
comunidades locales para el seguimiento del 
cumplimiento de las salvaguardas, la articula-
ción del SNS y el diseño del SIS.

Actualmente, el CTCCyB del CONAF repre-
senta uno de los esfuerzos principales en tér-
minos de participación de actores relevantes 
en donde se ha promovido la transparencia 
y el diálogo con la sociedad civil. La informa-
ción detallada sobre dicha plataforma se en-
cuentra en el apartado 2.6.1.7 Componente 7. 
Participación social y transparencia, así como 
en la síntesis de respeto de la salvaguarda D1 
del apartado 4.1.3 Acciones de respeto de las 
Salvaguardas REDD+ contenidos en este resu-
men.

 A nivel subnacional, se cuenta con el Comité 
de Salvaguardas de la Península de Yucatán y 
del Grupo Operativo de Salvaguardas del es-
tado de Jalisco como plataformas de partici-
pación social con representación de Pueblos 
Indígenas y comunidades locales en cuyo 
seno se acuerda y dialoga sobre el diseño e 
implementación de las acciones REDD+ im-
pulsadas por los gobiernos de dichos estados, 
incluido el cumplimiento de las salvaguardas.

Línea de acción 6. Fortalecer las capacida-
des en los diferentes órdenes de gobierno 
y con los actores relevantes en el tema de 
salvaguardas.

Esta línea de acción promueve el fortaleci-
miento de capacidades para la implementa-
ción de las salvaguardas.

Al respecto, la CONAFOR ha impulsado diver-
sas actividades para el fortalecimiento de ca-
pacidades institucionales a nivel federal y es-
tatal, así como acciones de capacitación sobre 
REDD+ de personas propietarias y habitantes 
de los ecosistemas forestales.
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En 2018, se realizó el curso tutorado en línea 
denominado “Inducción a la atención inclu-
yente a Pueblos Indígenas con perspectiva 
de género” para la atención diferenciada a 
Pueblos Indígenas, perspectiva de género y 
salvaguardas sociales en el sector forestal con 
la participación de 44 personas adscritas a la 
CONAFOR.

En 2022, se llevó a cabo el “Taller para un enten-
dimiento común de las Salvaguardas REDD+ 
del Grupo Interno de Salvaguardas” el cual 
tuvo como objetivo generar un entendimien-
to común sobre la interpretación nacional de 
las salvaguardas REDD+ para el fortalecimien-
to de capacidades de las y los integrantes del 
GIS en la implementación y análisis de cum-
plimiento de las mismas. En dicho taller se 
contó con la participaron las personas enlaces 
de salvaguardas designadas por las áreas téc-
nicas de la CONAFOR, incluidas las personas 
especialistas del Grupo Técnico de Apoyo del 
PROFOEM (24 personas en total).

En el marco del  PROFOEM (2018-2024), la 
CONAFOR ha fortalecido las capacidades ins-
titucionales para el cumplimiento de los ins-
trumentos de gestión de riesgos ambientales 
y sociales de dicho proyecto en alineación a 
las Salvaguardas REDD+. En 2022, se llevaron 
a cabo los eventos denominados “Capacita-
ciones sobre Salvaguardas REDD+ y el Marco 
de Gestión Ambiental y Social del Banco Mun-
dial”, realizados el 4 y 20 de mayo, que conta-
ron con la participación de 16 y 23 personas in-
tegrantes de los Comités Directivo y Operativo 
de dicho proyecto, respectivamente.

Por otro lado, la plataforma en línea del Con-
sejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) ha sido una herramienta útil 

para prevenir la discriminación relacionada 
con los temas de igualdad de género e inclu-
sión social. Estos cursos son dirigidos al per-
sonal institucional y con ello se fortalecen las 
capacidades del personal en materia de aten-
ción incluyente y diferenciada. 

En términos de desarrollo de capacidades a 
nivel estatal, se han realizado cursos y talleres 
dirigidos a los gobiernos estatales de Chiapas, 
Jalisco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, 
Oaxaca y Chihuahua que permitieron aclarar 
su papel en el cumplimiento de las salvaguar-
das y realizar el reporte de dicho cumplimien-
to en el SIS. 

Los temas y el año en que se realizaron accio-
nes de capacitación en materia de Salvaguar-
das REDD+ se encuentran señalados en el 
apartado 3.6.1.6 Componente 6. Comunicación 
y desarrollo de capacidades. Mientras que los 
apartados 4.2.1 Planes Estatales de Salvaguar-
das y 5.2 Avances significativos en el respeto 
de las salvaguardas a nivel estatal contienen 
información adicional sobre las acciones que 
realizaron los gobiernos de los estados para el 
desarrollo de capacidades institucionales para 
el respeto de las salvaguardas. 

Otro avance en esta línea de acción es el for-
talecimiento de capacidades para el conoci-
miento y ejercicio de los derechos y obligacio-
nes a las personas propietarias y habitantes de 
los ecosistemas forestales relativos a REDD+, 
lo cual se ha logrado en el marco de diferentes 
actividades de capacitación dirigida a las per-
sonas beneficiarias de la CONAFOR:

• Talleres de formación de Extensionistas Fo-
restales Comunitarios19, incluyeron el tema 
de salvaguardas ambientales y sociales con 
el objetivo de fortalecer sus capacidades 

19  Persona física con conocimientos, habilidades y experiencia comprobable para implementar esquemas de desarrollo local y regional 
vinculados al manejo forestal comunitario y cadenas de valor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de las Reglas de Op-
eración del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar.
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Tabla 16. Foros regionales indígenas: “Alternativas de proyectos productivos con participación 
comunitaria y gobernanza ambiental” realizados en 2019

Fecha Localidad Pueblo Indígena No. de participantes

17-18 de octubre 
Puerto de Dexthi San Juanico, 
municipio de Ixmiquilpan estado de 
Hidalgo. 

Nahua 106

13 de diciembre Municipio de Guachochi, Chihuahua Rarámuri 162

4 de diciembre  Jirosto, Municipio de Villa Purificación, 
Jalisco Nahua 80

24 y 25 de octubre San Sebastián de Teponahuaxtlán, 
Municipio de Mezquitic , Jalisco Wixárika 148

Fuente: Elaboración propia.

• Programa de Capacitación del Centro de 
Formación Forestal, consideró el curso de-
nominado “Conocimiento tradicional fores-
tal en los Pueblos Indígenas con enfoque 
intercultural” realizado el 18 y 19 de agosto 
de 2021, que permitió la capacitación de 21 
participantes con el objetivo de valorar el 
conocimiento tradicional de poblaciones 
indígenas y fortalecer el conocimiento re-
ferente a derechos en el uso y aprovecha-
miento de sus recursos forestales.

2.6.1.6 Componente 6. Comunicación y 
desarrollo de capacidades

Este componente busca fomentar la comu-
nicación, formación y consolidación de capa-
cidades humanas e institucionales con perti-

20  En 2020, el Concepto de Apoyo de “Promotor Forestal Comunitario” cambió de denominación a “Extensionista Forestal”.

nencia culturalmente adecuada para pueblos 
y comunidades indígenas y afrodescendientes 
y de las comunidades locales que propicien la 
colaboración en el manejo integrado del terri-
torio para lograr los objetivos de REDD+ y el 
cumplimiento de sus salvaguardas.

En el periodo de reporte se identificaron ac-
ciones relevantes enmarcadas en dicho com-
ponente, para las siguientes líneas de acción:

Línea de acción 1. Diseñar e implementar una 
estrategia de comunicación que contribuya al 
logro de los objetivos de REDD+, fomentando 
la participación social a través de un proceso 
amplio de comunicación efectiva y multidi-
reccional.                                                                                            

para la implementación de las salvaguardas 
en las actividades de las y los Extensionistas 
Forestales Comunitarios apoyados por la 
CONAFOR. Dichos talleres permitieron la 
capacitación en materia de salvaguardas 
de 349 y 328 Promotores forestales comu-
nitarios20 en 2018 y 2019, respectivamente.

• Foros regionales indígenas: “Alternativas 
de proyectos productivos con participación 
comunitaria y gobernanza ambiental” in-
cluyeron la temática: derecho a la identidad 
cultural de los Pueblos Indígenas e igual-
dad de género (en colaboración con las de-
legaciones estatales del INPI e INALI).
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Para esta línea de acción se han llevado a cabo 
acciones de comunicación y desarrollo de ca-
pacidades relevantes en materia de REDD+, 
logrando así una comunicación basada en 
atender las necesidades y difundir la infor-
mación sobre REDD+ con espacios perma-
nentes de comunicación social, con espacios 
que permiten intercambiar información entre 
sectores y actores clave. Se toma en cuenta la 
diversidad de actores que intervienen en las 
acciones, además se busca promover el inter-
cambio de experiencias entre comunidades 
y empoderar a dichos actores sobre su rol en 
REDD+. En materia de comunicación se difun-
den las iniciativas, proyectos y propuestas aso-
ciadas con REDD+, a través de los siguientes 
mecanismos:

• Sistemas de Información que tiene medios 
de difusión como el SNIF que se encuentra 
disponible en https://snif.cnf.gob.mx/ y el 
SIS disponible en https://sis.cnf.gob.mx/.

• Información de acciones y apoyos, como la 
atención presencial en Promotorías de De-
sarrollo Forestal, los foros públicos en zonas 
de atención prioritaria, los eventos para el 
intercambio de experiencias entre personas 
beneficiarias, las radios  indígenas, la pági-
na oficial de la Institución (https://www.gob.
mx/conafor) y las redes sociales X: (https://
twitter.com/CONAFOR); Facebook: https://
www.facebook.com/CONAFOR.Central/ e 
Instagram.

En 2018 se fortalecieron las capacidades de 
las personas que son Enlaces REDD+ a nivel 
subnacional en materia de aspectos técnicos 
de Monitoreo, Reporte y Verificación; se ca-
pacitaron participantes de diversas entida-
des federativas del país en temas de Sistemas 
de Información Geográfica de software libre. 
Además, se realizó la inducción a la atención 
incluyente a Pueblos Indígenas con perspec-
tiva de género, dirigido a los expertos y espe-

cialistas en temas de Monitoreo Forestal que 
integran la Estrategia de Sustentabilidad Am-
biental (EMSA).

En 2019 existió capacitación en materia de Mo-
nitoreo, Reporte y Verificación, así como un ta-
ller de fortalecimiento de capacidades en sal-
vaguardas con los estados avanzados REDD+, 
de igual manera la realización de un taller a 
nivel regional sobre las lecciones aprendidas 
y retos en el monitoreo de la deforestación y 
degradación forestal.

En 2020 se sostuvieron talleres de capacita-
ción dirigidas a gobiernos estatales avanzados 
en REDD+ para dar seguimiento a sus activi-
dades. 

El 2021 continuó con procesos de capacitación 
para el personal de gobiernos estatales avan-
zados en REDD+, además se llevó a cabo un 
foro internacional de los desafíos para el sec-
tor forestal y las oportunidades de adaptación 
al cambio climático que fue dirigido también 
a comunidades, asesores técnicos y público 
en general.

En 2022 los procesos de comunicación de ac-
ciones REDD+ relevantes se dirigieron a Re-
presentantes de ejidos y comunidades, pro-
ductores silvícolas, agrícolas y ganaderos al 
igual que a servidores públicos de distintos ór-
denes de gobierno, sociedad civil y academia.

Para la Línea de acción 2. Crear y/o fortalecer 
las capacidades necesarias para el desarro-
llo rural sustentable, que permitan la parti-
cipación efectiva, equitativa e incluyente de 
los grupos específicos, dueños, poseedores 
y habitantes de terrenos forestales, así como 
asesores técnicos, funcionarios e instituciones 
involucradas en la implementación de la ENA-
REDD+.

Las acciones que cumplen este ideal, persi-
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2.6.1.7 Componente 7. Participación so-
cial y transparencia

El objetivo de este componente es asegurar 
que las acciones que se realicen para lograr 
los objetivos de REDD+, se hagan con com-
pleta transparencia y asegurando la participa-
ción corresponsable de la sociedad civil. 

2.6.1.7.1 Plataformas de participación so-
cial

En el periodo de reporte, como parte de la im-
plementación de la ENAREDD+ se han incen-
tivado y fortalecido espacios para la participa-

guen la identificación de factores que inciden 
en desarrollar capacidades y fortalecer a los 
actores involucrados en el desarrollo rural sus-
tentable, fortaleciendo y regulando un sistema 
de asesores técnicos que promuevan el cum-
plimiento de los objetivos REDD+. Además, 
se consolidan las capacidades de los actores 
que participan en procesos de la ENAREDD+ 
de manera virtual y presencial, incluyendo a 
personas propietarias, poseedoras y habitan-
tes de paisajes rurales con actividades foresta-
les; instituciones;  extensionistas y agentes de 
acompañamiento en diferentes niveles. 

Durante 2018 hubo acciones de desarrollo de 
capacidades en materia de Monitoreo, Repor-
te y Verificación, con herramientas y métodos 
para estructurar un Sistema Monitoreo de 
Restauración de Paisajes; asimismo se forta-
lecieron las capacidades en la elaboración de 
los Inventarios Estatales de Gases de Efecto 
Invernadero; también se mostraron las fun-
cionalidades y usos de la plataforma SEPAL; 
se realizó la estimación de datos y sus incer-
tidumbres; se presentaron múltiples capaci-
taciones de softwares de Sistemas de Infor-
mación Geográfica. Respecto a los temas de 
salvaguardas, se realizó un proceso de capaci-
tación en la transversalización de la perspecti-
va de género a personal institucional y perso-
nas beneficiarias. 

El año de 2019 se distribuyó con el desarrollo 
de capacidades en materia de la plataforma 
SEPAL, además de la participación en la “se-
mana temática del Cambio Climático” con la 
Reducción de Emisiones, asimismo se realizó 
en un taller la identificación de las áreas de 
colaboración en políticas climáticas de México 
y se sostuvo comunicación con el poder legis-
lativo para intercambiar experiencias y proble-
mas comunes en torno al cambio climático. 
Se trabajó con la iniciativa de la reforma a la 

LGDFS y se recibió una presentación sobre el 
Sistema de Comercio de Emisiones para Mé-
xico.

Durante 2020 se sostuvo un seminario fores-
tal de manera virtual entre México y Finlandia, 
con el intercambio de experiencias del sector 
forestal, además de manera transversal se rea-
lizaron gestiones  para actualizar el material 
empleado en algunas capacitaciones. 

Para el 2021 las temáticas de los procesos de 
capacitación fueron de salvaguardas ambien-
tales y sociales, de igual manera se impulsó 
el desarrollo de capacidades para una mejor 
toma de decisiones fomentando el desarrollo 
forestal sustentable, se impartió al personal 
de CONAFOR la capacitación sobre el Merca-
do Voluntario de Carbono en el sector forestal.

Finalmente, durante 2022 se registraron ca-
pacitaciones en materia de salvaguardas am-
bientales y sociales, con la identificación de 
riesgos ambientales y sociales; procesos de 
capacitación en el Marco Ambiental y Social 
del Banco Mundial para personal directivo y 
operativo de las Promotorías de Desarrollo Fo-
restal.
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ción de la sociedad civil, de conformidad con 
las líneas de acción de este componente. 

Respecto de la Línea de acción 1 de este com-
ponente: Fortalecer las plataformas existentes 
de participación social y apoyar la creación de 
otras relevantes para la implementación de 
REDD+, se destacan las siguientes platafor-
mas:

CONAF

Se reconoce como un órgano consultivo y de 
asesoramiento, así como de supervisión, vi-
gilancia, evaluación y seguimiento en la apli-
cación de los criterios e instrumentos de po-
lítica forestal establecidos en la LGDFS. Esta 
plataforma nacional de participación de la 
sociedad civil fue creada en 2003 y durante el 
periodo 2018-2022 se ha mantenido activa rea-
lizando sesiones ordinarias y extraordinarias 
de manera periódica. Entre las atribuciones 
del Consejo se destaca el opinar sobre los pro-
cesos, mecanismos e instrumentos de la polí-
tica forestal nacional, así como del desarrollo, 
implementación e impacto de los programas 
gubernamentales y las políticas públicas del 
sector forestal, y fomentar la participación de 
los sectores social y privado en la planeación 
y realización de las actividades tendientes a 
incrementar la calidad y eficiencia en la con-
servación, producción, protección, restaura-
ción, ordenación, aprovechamiento, manejo, 
industrialización, comercialización y desarro-
llo forestal sustentable. Esta plataforma de 
participación se encuentra sustentada en el 
marco legal del país, conforme a los Artículos 
152 y 153 de la LGDFS, y se conforma por ocho 
consejeros representantes de los siguientes 
sectores: comunidades forestales, profesional, 
industrial, sociedad civil, académico, Pueblos 
Indígenas, Consejos Estatales Forestales y Go-
bierno Federal. 

El CONAF contempla seis Comités Técnicos 
que fungen como cuerpos colegiados para el 
análisis, deliberación, consulta, asesoramiento 
y concertación de temas específicos, siendo 
el año 2021 en el que se ha logrado activar la 
totalidad de ellos, correspondientes a las si-
guientes materias: legislación e inspección y 
vigilancia forestal; producción y productivi-
dad; educación, cultura forestal y desarrollo 
tecnológico; protección y conservación; servi-
cios técnicos forestales; y, de cambio climático 
y bosques. De manera particular, se destaca 
el CTCCyB, siendo éste en el que se atiende lo 
correspondiente a la mitigación y adaptación 
del cambio climático sobre los bosques, así 
como REDD+. 

Para el caso del CONAF se registran las si-
guientes sesiones: cinco durante el año 2017, 
tres durante el 2018, cinco durante 2019, cua-
tro anuales para el 2020, 2021 y 2022 en cada 
caso. 

Mientras tanto, para el CTCCyB durante el pe-
riodo de reporte se llevaron a cabo las siguien-
tes sesiones: una en 2017, tres en 2018, dos en 
2019, una en 2020, ninguna en 2021, y cuatro 
en 2022. 

Entre los temas más relevantes que ha aten-
dido durante este periodo se encuentran la 
revisión a propuestas de modificación de la 
LGDFS, la revisión a las propuestas de proyec-
to de Reglas de Operación, así como a las pro-
puestas de reforma al Reglamento para la In-
tegración y Funcionamiento del Comité Mixto 
del Fondo Forestal Mexicano, y a la Estrategia 
para la Inclusión de las Poblaciones y Grupos 
Específicos en el Sector Forestal. 

Consejos Estatales Forestales (COEFs)

Son órganos de carácter consultivo y de ase-
soramiento en materia de desarrollo forestal 
sustentable, integrados por la SEMARNAT, el 
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CONAF y los gobiernos de las Entidades Fede-
rativas; sustentados de conformidad con el Ar-
tículo 153 de la LGDFS, el cual indica que la Se-
cretaría y la Comisión, junto con los gobiernos 
estatales, integrarán los Consejos Estatales 
Forestales, mismos que fungirán como órga-
nos de carácter consultivo y de asesoramien-
to en las materias de esta Ley. Para el caso 
de estos, se garantizará en todo momento la 
participación de los representantes de comu-
nidades forestales, académicos, Pueblos Indí-
genas, profesional, industrial, sociedad civil, jó-
venes, mujeres, y Gobierno Federal; siendo así 
de manera enunciativa más no limitativa. Los 
Consejos Estatales Forestales se establecen 
para ejercer una participación social activa en 
el diseño y evaluación de las políticas públicas 
relacionadas con las actividades de carácter 
forestal y señala la obligación de promover no 
sólo un carácter consultivo sino de participa-
ción.  

Entre 2018 y 2022, estas plataformas se han 
mantenido en operación para el fortaleci-
miento de la participación de los actores del 
sector forestal en las entidades, sin embargo, 
su presencia en las entidades ha variado du-
rante dicho periodo, siendo el año 2018 en el 
que más Consejos han instalado, con 23 COE-
Fs, mientras que el 2020 es el año con menos 
COEFs con 11 Consejos instalados. 

Los temas tratados durante el periodo de re-
porte suelen ser recurrentes en cada Conse-
jo Estatal Forestal, entre los que resaltaron el 
estatus del proyecto de reforma de la LGDFS; 
la emisión de opiniones correspondientes a 
los cambios de uso de suelo en terrenos fo-
restales y a solicitudes de aprovechamiento 
forestal maderable; los impactos económicos 
en las cadenas de valor forestal ocasionados 
por el COVID-19; la elaboración de las ROP de 
la CONAFOR, así como su aprobación; la pro-

puesta de actualización de reglamentos inter-
nos, entre otros que son específicos de cada 
Estado. 

Comités de Contraloría Social

Son Comités que se han implementado des-
de 2019, promovidos por la CONAFOR con el 
propósito de verificar de manera organizada 
el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados 
a través del Programa Desarrollo Forestal Sus-
tentable, mediante la participación de las per-
sonas beneficiarias, en los términos de las dis-
posiciones legales aplicables. A través de las 
actividades de Contraloría Social, se favorece 
la rendición de cuentas y la vigilancia del buen 
ejercicio y aplicación de los recursos públicos 
para lograr el objetivo del programa, enfocado 
en la protección, conservación, restauración e 
incorporación al manejo forestal sustentable, 
de los terrenos aptos para ese fin; así como, 
el fortalecimiento de las cadenas de valor del 
sector forestal, fortaleciendo a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climáti-
co y garantizar el derecho al medio ambiente 
sano. Asimismo, se generan espacios para que 
los beneficiarios puedan expresar sus necesi-
dades, opiniones, quejas, denuncias y peticio-
nes en una interacción directa entre gobierno 
y sociedad. La instalación de los Comités ha 
ido incrementando de manera gradual cada 
año, contando en 2019 con dos comités, en 
2020 con cinco Comités, para 2021 con 14 co-
mités, llegando a la constitución de 24 comi-
tés en 2022. 

En este sentido, la participación ciudadana a 
través de los Comités de Contraloría Social ha 
fortalecido el derecho de las personas a inter-
venir e integrarse, individual o colectivamente 
en la formulación, ejecución y evaluación de 
las políticas, programas y acciones del desa-
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rrollo social. La presencia de este mecanismo 
de vigilancia fomenta la prevención de irregu-
laridades y actos de corrupción en el progra-
ma; el seguimiento, supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de los objetivos del progra-
ma, mejora la rendición de cuentas y favorece 
la retroalimentación directa sobre aspectos de 
mejora al programa, consolidando un ejerci-
cio para el seguimiento, supervisión y vigilan-
cia de la ejecución del Programa de Desarrollo 
Forestal Sustentable.

 Además de contar con estos espacios de par-
ticipación, también se ha avanzado en la ter-
cera línea de acción de este componente, en 
específico con relación la línea 3.1 referente al 
fortalecimiento de inclusión y participación 
de las mujeres y grupos de atención específi-
ca en proyectos productivos, de conservación 
y de restauración que sean favorables para 
REDD+. Al respecto, se han realizado acciones 
para incorporar la inclusión social de pobla-
ciones y grupos específicos del sector forestal 
para fomentar su participación y acceso a los 
apoyos a través de la revisión y mejora anual 
de las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyos para el Desarrollo Forestal Susten-
table, buscando la incorporación de la pers-
pectiva de género y la atención diferenciada a 
Pueblos Indígenas. Entre las mejoras, se des-
taca la incorporación de los siguientes cuatro 
aspectos relevantes en las ROP 2019:

• Incorporan acciones afirmativas para favo-
recer la participación de Pueblos Indígenas.

• Incorporan un concepto de apoyo específi-
co para mujeres y/o grupos de mujeres.

• Retoman la tipología de productores, se-
gún el grado de madurez, desarrollo y apro-
piación del proceso productivo forestal.

• Se encuentran simplificadas para un mejor 
entendimiento por parte de los posibles be-
neficiarios y con lenguaje incluyente.

En 2019, como resultado de esta convocatoria 
se obtuvo una demanda de 110.4 millones de 
pesos a través de 92 apoyos para proyectos 
productivos forestales liderados y operados 
por mujeres, siendo que al cierre de ese año 
se logró asignar 15.93 millones de pesos a 16 de 
proyectos de este tipo. Continuando con este 
esfuerzo, para el año 2021 se logró asignar 45 
proyectos productivos integrales para muje-
res con un monto total de 53.63 millones de 
pesos. Finalmente, para el año 2022, se asig-
naron 51 proyectos por un monto de 25.98 mi-
llones.

2.6.1.7.2 Transparencia

Por otro lado, como parte del avance respec-
to a la línea de acción 4 de este componen-
te de la ENAREDD+, en particular al punto 
4.2 referente a la integración de mecanismos 
coordinados, eficientes y efectivos de retroa-
limentación, atención a quejas, resarcimiento 
de daños, resolución de conflictos y acceso a 
la información y, en la medida de lo posible, 
construir sobre los mecanismos existentes a 
nivel nacional y estatal, México cuenta con un 
Sistema Nacional de Información y Gestión 
Forestal (SNIGF) el cual registra, integra, or-
ganiza, actualiza y difunde la información en 
materia forestal, poniéndose a disposición al 
público para su consulta, de conformidad con 
los artículos 37 y 38 de la LGDFS. El SNIGF in-
tegra otros instrumentos de política como el 
inventario nacional forestal y de suelos, la zo-
nificación forestal nacional y el Registro Fo-
restal Nacional. En el año 2019, la CONAFOR 
recibió un reconocimiento por parte del Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), con motivo del proyecto “Promoviendo 
e implementando la transparencia proactiva 
en la Comisión Nacional Forestal”, y además 



89

Periodo 2017-2022

de contener información acerca de los apoyos 
y subsidios por componente y por estado, este 
sistema incorporó un módulo de transparen-
cia proactiva de información, en el que se in-
corporó información relacionada. En los años 
posteriores, se ha buscado la actualización de 
esta plataforma, realizando esfuerzos para ve-
rificar que la información contenida sea cultu-
ralmente pertinente en el año 2020, mientras 
que, en 2021, se inició su rediseño en nueve 
ejes temáticos, siendo que en 2018 incorpo-
raba ocho temáticas. Por su parte, en el año 
2022 se trabajó en la generación de un portal 
interactivo de transparencia proactiva deno-
minada “DataBosques” en el que se brinda-
rá un resumen de indicadores relevantes del 
sector forestal, además de que se incorporó 
un mapa dinámico que permite conocer pro-
yectos emblemáticos forestales desarrollados 
por ejidos y comunidades de México.

Adicionalmente, en años recientes se ha pu-
blicado información útil y estratégica del sec-
tor forestal, de manera oportuna y accesible 
para la toma de decisiones:

• Estado que guarda el sector forestal. Docu-
mento publicado anualmente desde 2020, 
que se pone a disposición del Congreso de 
la Unión y de la sociedad mexicana, en el 
que se rinde cuentas sobre los avances, lo-
gros y retos que enfrenta la conducción de 
la política forestal del país y su contribución 
al cumplimiento de los objetivos de desa-
rrollo nacional, de conformidad con el Artí-
culo 33 de la LGDFS.

•  Noticias del sector forestal. Boletín de no-
ticias del sector forestal, publicado de ma-
nera semestral desde el año 2020, que con-
tiene temas relevantes en relación con la 
protección, conservación y manejo susten-
table de los bosques de México, con el obje-
to de fomentar la comunicación, el derecho 
a la información y la transparencia.

2.6.2 Implementación de REDD+ a nivel 
estatal

La implementación de REDD+ enfocada en 
zonas forestales específicas de Chiapas, Jalis-
co, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chi-
huahua, Oaxaca y Tabasco permitió contar 
con lecciones aprendidas para la preparación 
e implementación de la ENAREDD+, así como 
para el desarrollo de Estrategias Estatales 
REDD+ en dichas entidades federativas.

En este apartado, se describen los avances re-
lacionados de REDD+ en los estados de Cam-
peche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán para el pe-
riodo de 2010 a 2022. Se incluyen acciones an-
teriores al periodo de reporte de este resumen 
con el objetivo de proporcionar un panorama 
completo de dicha preparación e implemen-
tación que reconoce las siguientes tres fases: 

2010-2014 Acciones Tempranas REDD+ (ATREDD+), 
entendidas como esfuerzos articulados 
institucionalmente a nivel subnacional 
(estatal, regional y local), realizados du-
rante el proceso de preparación para 
REDD+, orientados a atender las causas 
de la pérdida de bosques y del carbono 
forestal a través de diferentes instru-
mentos de política pública, ATREDD+ así 
como acciones específicas de diferentes 
actores alineados a la política pública 
que generen oportunidades para el de-
sarrollo económico y social de las comu-
nidades (CONAFOR, 2017b).

Las ATREDD+ fueron impulsadas por la 
CONAFOR a partir del desarrollo de Pro-
gramas Especiales en regiones que pre-
sentaban altas tasas de deforestación 
y degradación forestal, particularmen-
te en los estados de Chiapas, Jalisco, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así 
como avances de REDD+ en Chihuahua, 
Oaxaca y Tabasco.
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En el caso de la Península de Yucatán 
(Campeche, Quintana Roo y Yucatán), 
se resalta el trabajo coordinado que 
efectuaron los estados para avanzar en 
el desarrollo de instrumentos de planea-
ción, incluida una Estrategia Regional 
REDD+, la firma del Acuerdo para la Sus-
tentabilidad de la Península de Yucatán; 
así como la creación de espacios de par-
ticipación social compartidos como el 
Consejo Técnico Consultivo  REDD+ (CTC 
REDD+) de la Península de Yucatán y el 
Comité de Salvaguardas de la Península 
de Yucatán.

2015-2020 Desarrollo de la IRE en las ATREDD+ que  
puso a prueba el modelo de interven-
ción REDD+, incluyendo el desarrollo de 
Planes de Inversión a nivel regional con 
amplia participación de las comunida-
des, en colaboración con Agentes Públi-
cos de Desarrollo Territorial, los gobier-
nos estatales y la CONAFOR (CONAFOR, 
2017c). 

Durante esta fase, se firmaron acuerdos 
de coordinación entre la CONAFOR y los 
gobiernos de los estados de Chiapas, Ja-
lisco, Campeche, Quintana Roo y Yuca-
tán para la implementación de la IRE, lo 
cual permitió proporcionar el acompa-
ñamiento necesario para la elaboración 
e implementación de Planes de Inver-
sión y PES.

Asimismo, este periodo se caracterizó 
por el fortalecimiento de capacidades 
estatales que resultó en la publicación 
de las Estrategias Estatales REDD+ de 
los estados de Chiapas, Quintana Roo 
y Oaxaca, así como la publicación de la 
segunda versión de la Estrategia Estatal 
REDD+ del estado de Chihuahua.

2018-2022 Desarrollo e implementación de las Es-
trategias Estatales REDD+, los Planes 
Estatales de Inversión y programas juris-
diccionales impulsados por el financia-

miento proporcionado por el Gobierno 
de Noruega mediante iniciativas de in-
novación del GCF-TF.

El GCF-TF es una colaboración entre 39 
estados y provincias de Brasil, Bolivia, 
Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, In-
donesia, México, Nigeria, Perú, España 
y Estados Unidos, que busca avanzar en 
enfoques jurisdiccionales para REDD+. 
Los estados mexicanos miembros del 
GCF-TF son: Jalisco, Yucatán, Quintana 
Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y Oa-
xaca (GCF, 2023).

La descripción de los avances de la implemen-
tación de REDD+ a nivel estatal que se mues-
tra a continuación se encuentra categorizada 
en los siguientes rubros: a) políticas públicas 
y marco legal; b) esquemas de financiamien-
to; c) arreglos institucionales; d) Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) y Nivel de Refe-
rencia (NR); e) salvaguardas ambientales y so-
ciales; f) comunicación y desarrollo de capaci-
dades; g) participación social y transparencia.

• Políticas públicas y marco legal

En 2010, inició la operación del Programa Es-
pecial para la Conservación, Restauración y 
Aprovechamiento Sustentable de la Selva La-
candona (PESL) del estado de Chiapas y del 
Programa Especial Cuencas Costeras del Es-
tado de Jalisco (PECCJ) (CONAFOR, 2013).

En 2012, inició la operación del Programa Es-
pecial Península de Yucatán (PEPY) (CONA-
FOR, 2013). Además, se publicó la Estrategia 
Regional REDD+ para la Península de Yucatán 
(ECOSUR, 2012) y se desarrollan diversos pro-
yectos para la preparación de REDD+ en Mé-
xico por la Alianza MREDD en la Península de 
Yucatán.

En 2015, los estados ATREDD+, Chihuahua, 
Oaxaca y Tabasco participaron en la Clínica 
de Estrategias Estatales REDD+: rumbo a su 
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construcción organizada en coordinación con 
la Alianza MREDD (Alianza México REDD+, 
2015).

En ese mismo año, los gobiernos estatales 
ATREDD+ participaron en la reunión de arran-
que de la IRE impulsada por la CONAFOR. Se 
inició la construcción participativa de los Pro-
gramas de Inversión en diferentes regiones de 
dichos estados: Jalisco (región Costa-Sur, re-
gión Cuenca Baja del Río Ayuquila, región Río 
Coahuayana, región Sierra Occidental y Costa); 
Chiapas (región Fraylesca, región Istmo-Costa, 
región Lacandona, región Zoque-Mezcala-
pa); Campeche (Hopelchén, Xmaben, Cham-
potón); Quintana Roo (Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco, Bacalar); Yucatán (región 
Puuc) (CONAFOR, 2017c).

Asimismo, el estado de Campeche publicó 
su Estrategia Estatal REDD+ (SMAAS, 2015) y 
el estado de Chiapas publicó su Visión para 
la implementación de la Estrategia Estatal 
REDD+.

En 2017, los estados de Chiapas, Quintana Roo 
y Oaxaca publicaron sus respectivas Estrate-
gias Estatales REDD+ y el estado de Chihuahua 
publicó la segunda versión de su Estrategia 
Estatal REDD+ (SEMAHN, 2017; Benavides, G. 
et al. 2017).

De 2017 a 2021, se implementó el proyecto 
“Promoviendo la conservación de la biodiver-
sidad a través de prácticas agrosilvopastoriles 
climáticamente inteligentes en paisajes do-
minados por la ganadería en tres regiones de 
México”, conocido como BioPaSOS en los es-
tados de Jalisco, Campeche y Chiapas.

De 2019 a 2020, se desarrollaron diversas ini-
ciativas de innovación financiadas por el GCF-
TF que lograron obtener los siguientes resul-
tados (GCF Task Force, 2020):

a. El estado de Chiapas elaboró el Mapa para 
la Resiliencia ante el Cambio Climático, de-
sarrolló el Plan de Inversiones del Estado y 
dos Planes Regionales ;

b. El estado de Jalisco construyó el Plan Esta-
tal de Inversión REDD+ (SEMADET, 2022b);

c. El estado de Campeche desarrolló tres pla-
nes de manejo ecológico local y actualizó 
dos, realizó una mejora de las leyes estata-
les de fomento pecuario y agrícola, imple-
mentó su Programa de Manejo del Fuego, 
así como el programa “Colaboración para 
la implementación de la Estrategia Estatal 
REDD+ en Campeche”.

d. El estado de Oaxaca realizó la actualización 
de su Estrategia Estatal REDD+, desarrolló 
la metodología para la planificación terri-
torial e implementó pilotos de actividades 
productivas relevantes (tales como aga-
ve-mezcal, ganadería sustentable, café y 
milpa intercalada).

e. El estado de Quintana Roo generó pro-
puestas de mejora de la normatividad de 
programas estatales, fortaleció el ordena-
miento ecológico municipal e implementó 
el proyecto “Generación de Capacidades 
Técnicas y Financieras para la implementa-
ción de la estrategia jurisdiccional REDD+”;

f. El estado de Tabasco publicó su Estrategia 
Estatal REDD+ (SBSCC, 2020);

g. El estado de Yucatán realizó la revisión del 
marco legal estatal para la vinculación en-
tre el sector ambiental y agropecuario. Se 
integraron criterios ambientales en el pro-
grama de fomento agropecuario del esta-
do, realizó una propuesta de mejora de los 
Planes Municipales de Desarrollo y otra pro-
puesta para la elaboración de programas 
municipales para el fomento de la ganade-
ría silvopastoril. Además, desarrolló dos Pro-
gramas de Ordenamiento Ecológico Local 
en la región del Puuc.
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De 2019 a 2022, el estado de Jalisco otorgó 
apoyos para prácticas agroforestales y silvo-
pastoriles en 982 ha. En 2021, inició el Proyecto 
“Carne libre de deforestación en sistemas de 
libre pastoreo: un modelo de producción y co-
mercialización en Jalisco” (SEMADET, 2022b).

En 2022, dicho estado publicó su Estrategia 
Estatal REDD+ (SEMADET, 2022a), otorgó apo-
yos a asesores técnicos forestales residentes 
permanentes en empresas forestales comuni-
tarias. Además, realizó la contratación de bri-
gadas de manejo del fuego, fortaleció los mo-
delos de turismo de naturaleza y proporcionó 
apoyo a proyectos de comunidades indígenas, 
ejidos y grupos de mujeres (SEMADET, 2022b).

En dicho año, el estado de Yucatán realizó la 
implementación de buenas prácticas en uni-
dades de producción apícola, otorgó acom-
pañamiento a municipios para la elaboración 
de Planes Municipales de Desarrollo, realizó 
la publicación y socialización del Programa 
de Manejo de la Reserva Estatal Biocultural 
del Pucc. Finalmente, realizó la certificación 
de unidades productoras apícolas (SEDUMA, 
2023).

• Esquemas de financiamiento

En 2017, el estado de Jalisco creó el Fondo Es-
tatal de Protección al Ambiente. En 2018, ela-
boró el Plan Estatal de Distribución de Benefi-
cios (SEMADET, 2022b).

En 2020, el estado de Campeche realizó la 
identificación de estrategias de financiamien-
to para la conservación. Este mismo año, el 
estado de Quintana Roo llevó a cabo la vin-
culación entre la producción primaria susten-
table y empresas turísticas. El estado de Yu-
catán desarrolló modelos de agronegocios y 
cadenas de valor sustentable (maíz y sistemas 
silvopastoriles) e hizo una identificación de 
financiamiento público-privado para el desa-
rrollo rural sustentable (GCF Task Force, 2020).

Ese mismo año, el estado de Chiapas estable-
ció la plataforma financiera público-privada 
entre la Secretaría de Medio Ambiente e His-
toria Natural y el Fondo de Conservación El 
Triunfo.

En 2021, el estado de Jalisco realizó el registro 
de la marca de certificación Agave Responsa-
ble Ambiental (ARA) (SEMADET, 2022b).

En 2022, el estado de Chiapas realizó la pre-
sentación del sello de ganadería responsa-
ble EcoGan. Por su parte, el estado de Jalisco 
desarrolló el sello carne vacuna “libre de de-
forestación”, generó el protocolo para la cer-
tificación de carne libre deforestación, creó el 
Censo Único de Personas Productoras con sis-
temas silvopastoriles intensivos y, finalmente, 
hizo el registro de dos proyectos de carbono  
(SEMADET, 2022b).

• Arreglos institucionales

En 2007, se creó la Junta Intermunicipal de 
Medio Ambiente para la gestión Integral de la 
Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA) en el es-
tado de Jalisco. En 2009, el estado de Jalisco 
impulsó la conformación de la Junta Intermu-
nicipal de Medio Ambiente para la Gestión In-
tegral de la Cuenca del Río Coahuayana (JIR-
CO) y de la Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Lago de Chapala (AIPROMA-
DES).

En 2010, el estado de Chiapas se integró al 
GCF-TF y firmó el Memorándum  de  Enten-
dimiento (MoU, por sus siglas en inglés) en-
tre los gobiernos de California (EE.UU.) y Acre 
(Brasil) enfocado en el tema de REDD+ (GCF 
Task Force, 2023).

Ese mismo año, los gobiernos de Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán firmaron el Acuerdo 
de coordinación general para implementar 
una iniciativa REDD+ en la Península de Yu-
catán.
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Desde 2011, Campeche y Chiapas fueron los 
dos primeros estados mexicanos en integrar-
se al GCF-TF.

En 2012, el estado de Jalisco creó la Junta Inter-
municipal de Medio Ambiente de Sierra Occi-
dental y Costa (JISOC) y el estado de Quintana 
Roo realizó la instalación del Grupo de Trabajo 
REDD+ (SEMA, 2015).

En 2013, se creó el Grupo de Trabajo de Estra-
tegias Estatales REDD+ integrado por socie-
dad civil, personas representantes de los go-
biernos de los estados y gerencias estatales 
de la CONAFOR de Chiapas, Jalisco, Campe-
che, Quintana Roo y Yucatán (Alianza México 
REDD+, 2015).

En dicho año, el estado de Jalisco creó la Jun-
ta Intermunicipal de Medio Ambiente de la 
Costa Sur (JICOSUR), el estado de Campeche 
constituyó la Asociación de Municipios del Sur 
de Quintana Roo y los gobiernos de Yucatán, 
Chihuahua y Oaxaca integraron sus respecti-
vos Grupo de Trabajo REDD+ estatales.

En 2014, los gobiernos de Campeche, Chiapas, 
Jalisco, Quintana Roo y Tabasco firmaron la 
Declaración  de  Río  Branco que establece el 
compromiso de reducir la deforestación en un 
80% para el año 2020 (GCF Task Force, 2023). 
Además, el gobierno de Jalisco conformó la 
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Al-
tos Sur (JIAS) y el gobierno de Yucatán creó la 
Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JI-
BIOPUUC)

En ese mismo año, los gobiernos de Jalisco, 
Quintana Roo y Tabasco se integraron al GCF-
TF. Asimismo, los gobiernos de los estados de 
Chiapas y Quintana Roo conformaron sus res-
pectivos Grupos Técnicos de Monitoreo, Re-
porte y Verificación (GT-MRV).

En 2015, los gobiernos de Chiapas, Jalisco y Yu-
catán firmaron el Memorándum de Entendi-

miento en Materia de Liderazgo Mundial ante 
el Cambio Climático (Under2MOU).

En 2016, el gobierno de Chiapas firmó el acuer-
do con la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas 
en inglés) para desarrollar la Estrategia de 
restauración funcional del paisaje en el marco 
de la iniciativa del Reto Bonn (Bonn Challen-
ge). Además, realizó la primera sesión de su 
GT-REDD+ en donde se presentó la IRE. Por su 
parte, el estado de Jalisco creó su GT-REDD+.

Además, los estados de Chiapas, Jalisco, Cam-
peche, Quintana Roo y Tabasco firmaron el 
Acuerdo de consolidación de capacidades es-
tatales en MRV forestal en el marco del GCF-
TF.

Por otro lado, se realizó la firma de convenio 
de coordinación entre los estados de Chiapas, 
Campeche, Jalisco y la CONAFOR para el de-
sarrollo e implementación de la IRE a través 
de los Programas de Inversión. Asimismo, los 
gobiernos estatales de Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán firmaron el Acuerdo para la 
Sustentabilidad de la Península de Yucatán.

En 2017, el gobierno de Jalisco creó la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente de la Ges-
tión Integral de la Región Norte (JINOR) y Jun-
ta Intermunicipal de Medio Ambiente para la 
Gestión Integral de la Región Valles (JIMAV). 
Además, se realizó la firma de convenio de 
coordinación entre dicho estado y la CONA-
FOR para el desarrollo e implementación de la 
IRE a través de los Programas de Inversión. En 
ese mismo año, el estado de Campeche rea-
lizó la sesión de instalación de su GT-REDD+ 
durante la cual revisó las acciones de imple-
mentación de su Estrategia Estatal REDD+.

En 2018, el gobierno de Jalisco firmó el conve-
nio entre la SADER y las Juntas Intermunicipa-
les de Medio Ambiente de cuencas costeras. 
Asimismo, dicho estado inició la construcción 
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participativa de Programas Prediales (SEMA-
DET, 2022b). Por su parte, el estado de Oaxaca 
se integró al GCF-TF (GCF Task Force, 2023).

En 2019, el gobierno de Jalisco firmó el con-
venio de colaboración con la CONAFOR en 
temas de MRV de REDD+ y creó la Junta In-
termunicipal de Medio Ambiente Lagunas (JI-
MAL). Ese mismo año, el gobierno de Yucatán 
firmó el convenio de colaboración entre las 
secretarías estatales de desarrollo rural y de 
desarrollo social para el desarrollo rural sus-
tentable.

En 2020, el gobierno de Jalisco creó la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente Ayuquila 
Alto (JIMA) y realizó la instalación del Grupo 
de Trabajo MRV de REDD+ estatal. Además, 
el gobierno de Chiapas inició la coordinación 
entre las secretarías estatales de ambiente y 
agricultura para promover procesos producti-
vos sustentables.

En dicho año, el gobierno de Campeche es-
tableció convenios de coordinación intersec-
torial para la prevención y extinción de incen-
dios y conformó el Grupo Técnico Operativo 
de Manejo del Fuego. El Gobierno de Tabasco 
realizó la instalación de su GT-REDD+ (GCF 
Task Force 2020).

En 2021, el gobierno de Jalisco impulsó la 
Alianza Empresarial por el Clima (SEMADET, 
2022b).

En 2022, dicho estado publicó cinco ordena-
mientos regionales con enfoque de cuenca hi-
drológica y cinco  ordenamientos territoriales 
comunitarios (SEMADET, 2022b).

En ese mismo año, el gobierno de Yucatán 
firmó cinco convenios de colaboración con 
actores gubernamentales y académicos. Por 
su parte, el gobierno de Oaxaca consolidó la 
Mesa intersectorial de restauración.

• Monitoreo, Reporte y Verificación 
(MRV) y Nivel de Referencia (NR)

En 2020, el gobierno de Campeche realizó el 
análisis de las coberturas del suelo y dinámica 
de cambio de uso de suelo; además, desarro-
lló el protocolo de seguimiento de alertas de 
deforestación (GCF Task Force, 2020).

Ese mismo año, el estado de Jalisco generó el 
mapa de cobertura del suelo estatal (año base 
2016), en colaboración con la CONAFOR (SE-
MADET, 2022b).

En 2022, el gobierno de Jalisco desarrolló la 
plataforma Mapa Jalisco (SEMADET, 2022b) y 
el estado de Yucatán generó el reporte de co-
bertura forestal.

• Salvaguardas ambientales y sociales

En 2014, el estado de Chihuahua realizó el 
pilotaje de la metodología Evaluación de im-
pactos sociales y ambientales en proyectos 
REDD+ (SBIA) en proyectos en campo.

En 2017, los estados de Campeche, Chihuahua, 
Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán parti-
ciparon en el “Taller de los Planes Estatales de 
Salvaguardas vinculados al Sistema de Infor-
mación de Salvaguardas”, el cual fortaleció las 
capacidades estatales para la posterior publi-
cación de los PES de dichos estados vincula-
dos al SIS (CONAFOR, 2018b).

En 2020, el estado de Campeche fortaleció las 
capacidades institucionales en materia de gé-
nero y elaboró un reporte de la perspectiva de 
género en la política pública estatal (GCF Task 
Force, 2020).

Ese mismo año, el gobierno de Yucatán inte-
gró criterios ambientales y sociales en el pro-
grama de producción de plantas nativas, creó 
el grupo estatal de salvaguardas y generó un 
reporte de la perspectiva de género en la polí-
tica pública estatal (GCF Task Force, 2020).
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En 2021, los estados de Campeche, Chiapas, 
Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca y Ta-
basco participaron en reunión sobre actuali-
zación del SIS e inicio de la elaboración del se-
gundo resumen. Ese mismo año, los estados 
de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo 
y Yucatán realizaron el reporte de acciones de 
respeto de las salvaguardas retomado para 
este resumen.

En 2022, el gobierno de Jalisco desarrolló el 
Plan de Pueblos Indígenas e inició la opera-
ción del mecanismo de atención a controver-
sias Agave Responsable Ambiental (ARA) (SE-
MADET, 2022b).

• Comunicación y desarrollo de capaci-
dades

En 2020, el gobierno de Campeche generó el 
manual para promotores comunitarios, rea-
lizó acciones de capacitación en materia de 
manejo del fuego dirigida a promotores del 
programa sembrando vida y fortaleció las ca-
pacidades de servidores públicos municipales 
para la aplicación de instrumentos de planea-
ción territorial (GCF Task Force, 2020).

Ese mismo año, el estado de Yucatán fortale-
ció las capacidades estatales para el desarro-
llo de sistema de MRV y en materia de género 
(GCF Task Force, 2020).

En 2022, el gobierno de Yucatán fortaleció las 
capacidades locales para la implementación 
de buenas prácticas de agrobiodiversidad. 
Además, generó capacidades institucionales 
en materia de monitoreo, reporte y verifica-
ción en ocho municipios.

• Participación social y transparencia

En 2009, el estado de Chiapas conformó el 
Grupo de Trabajo sobre REDD+ que incluyó la 
participación de la sociedad civil. El estado de 
Campeche realizó la instalación de su Consejo 
Técnico Consultivo (CTC) REDD+.

En 2010, los estados de Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán conformaron el Consejo Técni-
co Consultivo (CTC) REDD+ de la Península de 
Yucatán.

En 2011, el estado de Chiapas formalizó el Gru-
po de Trabajo sobre REDD+ como Consejo 
Técnico Consultivo (CTC) REDD+ de Chiapas. 
En dicho año, el gobierno de Campeche insta-
ló su CTC REDD+.

En 2012, el gobierno de Quintana Roo realizó la 
instalación de su Consejo Técnico Consultivo 
(CTC) REDD+.

En 2013, los estados de Chihuahua, Oaxaca y 
Yucatán conformaron sus respectivos Conse-
jos Técnicos Consultivos (CTC) REDD+ estata-
les.

En 2016, se instaló el Comité de Salvaguardas 
de la Península de Yucatán. 

En 2017, el gobierno de Jalisco realizó la insta-
lación de su Consejo Técnico Consultivo (CTC) 
REDD+. Mientras que el Gobierno de Campe-
che realizó la renovación de la mesa directiva 
de su CTC REDD+ y presentó avances de im-
plementación de su Estrategia Estatal REDD+ 
ante dicha plataforma de participación social.

En 2020, el estado de Jalisco creó el Subcomi-
té MRV y Niveles de Referencia del CTC REDD+ 
de Jalisco. Ese mismo año, el gobierno de Ta-
basco instaló el Consejo Técnico Asesor de la 
Estrategia Estatal REDD+.

En 2022, el gobierno de Jalisco impulsó la ins-
talación de los Consejos Regionales Forestales 
y de los Consejos Ciudadanos de las Juntas 
Intermunicipales de Medio Ambiente. Por su 
parte, el gobierno de Yucatán integró el Comi-
té de Incidencia Sistema de Participación de 
Garantía para la seguridad alimentaria.
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San Francisco Coatlán, Oaxaca.
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Abordaje de Salvaguardas

Enfatizando la importancia de la consistencia 
y la coordinación en todos los niveles de go-
bierno para garantizar que las salvaguardas no 
sean solamente un requisito formal, sino que 
se integren efectivamente en la planificación 
y la toma de decisiones; permitiendo a los go-
biernos federal, estatales, municipales y loca-
les evaluar de manera constante los impactos 
y resultados de las acciones implementadas y 
ajustar las estrategias según sea necesario y 
garantizar la coherencia con los principios rec-
tores de las salvaguardas. 

De acuerdo con el programa ONU-REDD (2015), el abordaje de las salvaguardas consiste 
en asegurar un conjunto coherente de políticas, leyes y regulaciones, respaldado por me-
canismos institucionales para asumir los riesgos asociados a las acciones REDD+ y que 
permitan la aplicación de las salvaguardas de Cancún en el contexto del país.

Para México el reporte del abordaje de las sal-
vaguardas, incluye la información relacionada 
con las circunstancias del país en la imple-
mentación de la ENAREDD+, para garantizar 
la implementación de las salvaguardas, in-
cluyendo los arreglos de gobernanza como el 
marco legal, institucional y de cumplimiento 
existentes en el país (CONAFOR, 2017b).

3.1 Nivel Nacional

La CMNUCC determinó que los gobiernos 
de los países deberían establecer un sistema 
para proporcionar información sobre cómo se 
abordan y respetan las siete salvaguardas de 
Cancún en todas las fases de implementación 
de las actividades REDD+. 

México reconoció que la existencia de un SIS 
no garantiza, per se, el cumplimiento de las 
salvaguardas, es por ello que la ENAREDD+ 

contempla, además del desarrollo de un SIS, 
el SNS, que articula el marco legal; las ins-
tituciones o dependencias encargadas del 
seguimiento y aplicación del marco legal; y 
los mecanismos de cumplimiento existentes 
en el país para asegurar que la legislación se 
cumpla. 

Dentro del SNS se identifican las leyes que 
permiten la implementación de las salvaguar-
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3.1.1 Actualización relevante en la legis-
lación y normatividad nacional en mate-
ria de Salvaguardas REDD+

El marco jurídico nacional e internacional vi-
gente en México desempeña un papel funda-
mental para asegurar el cumplimiento de las 
salvaguardas. Las estructuras legales y políti-
cas constituyen los cimientos que delimitan 
y permiten evaluar la aplicación de las salva-
guardas en las actividades y medidas relacio-
nadas con REDD+.

En el periodo de 2017 a 2022 los avances na-
cionales e internacionales en materia de De-
rechos Humanos e Igualdad de Género, han 
repercutido en modificaciones a la legisla-
ción nacional que se relaciona con el aborda-
je y respeto a las salvaguardas, así como otros 
avances legislativos en materia de cambio cli-
mático, conservación del medio ambiente y 
desarrollo forestal.

Una de las actualizaciones más significativas 
y contundentes al marco jurídico nacional 
para la adopción de las Salvaguardas REDD+ 
en México, es la inclusión del Capítulo II “De-
rechos y Salvaguardas” y su Artículo 8, en la 
LGDFS, promulgada en 2018.  

El Artículo 8, abona en dos sentidos: Aborda 
el Marco de Implementación y Cumplimien-
to de Salvaguardas, con la definición de 
elementos y principios que constituyen la 
interpretación de las Salvaguardas REDD+; 
incorpora la garantía del respeto a las sal-
vaguardas reconocidas por el derecho inter-
nacional.

Este marco de cumplimiento, se definirá en el 
Reglamento de la LGDFS y considerará al me-
nos:

das, es decir el marco jurídico; las institucio-
nes que apoyan la implementación de las 
salvaguardas, es decir el marco institucional; 
y los aspectos de cumplimiento para la reso-
lución de conflictos, atención a quejas, repor-

te y retroalimentación, es decir, el marco de 
cumplimiento. El SNS representa la estructura 
principal para el abordaje de las Salvaguardas 
REDD+ en México (CONAFOR, 2017b).

Figura 4. Sistema Nacional de Salvaguardas (SNS) en México. Fuente: Elaboración propia.

Marco Institucional

Marco Legal

Marco de Cumplimiento

• Mecanismos de disputas
• Sistemas de información y reporte
• Control de  cumplimiento
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• Mecanismos culturalmente adecuados de 
resolución de conflictos, tomando en cuen-
ta los mecanismos voluntarios, administra-
tivos o jurisdiccionales existentes; 

• Instrumentos de información de salvaguar-
das;

• Mecanismos para el seguimiento y control 
del cumplimiento de derechos y salvaguar-
das; 

Los instrumentos legales y de política para 
regular y fomentar la conservación, mejora 
y desarrollo de los recursos forestales, deben 
garantizar el respeto a las salvaguardas reco-
nocidas por el derecho internacional, así como 
lo siguiente: 

I. Consentimiento libre, previo e informado 
de ejidos, comunidades y Pueblos Indíge-
nas;

II. Distribución equitativa de beneficios;

III. Certidumbre y respeto a los derechos de 
propiedad y posesión legítima y acceso a 
los recursos naturales de los propietarios y 
legítimos poseedores de la tierra;

IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, so-
cial y de género;

V. Pluralidad y participación social; 

VI. Transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas; 

VII. Reconocimiento y respeto a las for-
mas de organización interna y libre deter-
minación de los Pueblos Indígenas y comu-
nidades equiparables; 

VIII. Reconocimiento y respeto de las 
prácticas culturales tradicionales de las co-
munidades locales e indígenas. 

Mientras que el Reglamento de la LGDFS, 
publicado en 2020, en el Capítulo II “Dere-
chos y Salvaguardas”, Título Primero “ De 
las Disposiciones Generales”, en el Artículo 
4° enuncia las salvaguardas comprendidas 

en el Marco de Implementación y Cumpli-
miento, retomando el espíritu de las salva-
guardas de Cancún: 

• La complementariedad o compatibilidad 
de las medidas con los objetivos de los pro-
gramas forestales nacionales y de las con-
venciones y acuerdos internacionales sobre 
la materia; 

• La transparencia y eficacia de las estructu-
ras de las interacciones entre gobierno y so-
ciedad en materia forestal nacional, tenien-
do en cuenta la legislación y la soberanía 
nacionales; 

• El respeto de los conocimientos y los de-
rechos de los pueblos y comunidades in-
dígenas, afromexicanas y comunidades 
equiparables, tomando en consideración 
las obligaciones internacionales pertinen-
tes, las circunstancias de dichos pueblos y 
comunidades y la legislación nacional. Para 
el acceso a los recursos forestales, recursos 
genéticos forestales y conocimientos tra-
dicionales de los pueblos y comunidades 
indígenas, afromexicanas y comunidades 
equiparables, se deberán respetar sus dere-
chos establecidos en la legislación nacional 
e internacional aplicable; 

• La participación plena y efectiva de los inte-
resados y, de manera particular, de los pue-
blos y comunidades indígenas, afromexica-
nas y comunidades equiparables a quienes 
se les deberá garantizar los derechos a la 
consulta, libre, previa e informada y de par-
ticipación de acuerdo con su cultura y for-
ma de organización;

• La compatibilidad de las medidas con la 
conservación de los ecosistemas foresta-
les y la biodiversidad, velando que dichas 
medidas, tanto las que derivan del ámbito 
nacional como internacional, no se utilicen 
para la conversión de dichos ecosistemas, 
sino que sirvan para incentivar la protección 
y conservación y los servicios derivados de 
estos, así como para potenciar otros bene-
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ficios sociales, económicos y ambientales; 

• La adopción de medidas para hacer frente 
a los riesgos de reversión de emisiones GEI; 

• La adopción de medidas para reducir el 
desplazamiento de emisiones de gases 
efecto invernadero;

Adicionando las siguientes:

• La mediación como principal mecanismo 
alternativo de solución de controversias; 

• La equidad como principio rector de las so-
luciones pacíficas de conflictos. 

Mientras que en el Artículo 5° instruye a la Co-
misión para el seguimiento a la ENAREDD+, 
verificando que se cumplan con las salvaguar-
das, señaladas en el Artículo 4° del Reglamen-
to de la LGDFS.

Enuncia elementos generales para la imple-
mentación del marco de cumplimiento pre-
vistos en tres ejes: A. Mecanismos cultural-
mente adecuados de resolución de conflictos; 
B. Instrumentos de información de salvaguar-
das, y; C. Mecanismos para el seguimiento y 
control del cumplimiento de derechos y sal-
vaguardas. 

Y menciona que para su implementación la 
Comisión desarrollará guías, manuales de 
procedimientos y lineamientos para la promo-
ción de buenas prácticas y promoverá el for-
talecimiento de capacidades en los diferentes 
órdenes de gobierno y otros actores relevan-
tes, incluyendo la celebración de convenios de 
coordinación y concertación.

3.1.1.1 Actualización relevante en la legis-
lación y normatividad nacional relacio-
nada con cada salvaguarda

A continuación se resumen las principales 
modificaciones a la legislación considera-
da dentro del marco legal del SNS, que en lo 
general han fortalecido el andamiaje para el 
cumplimiento de las Salvaguardas REDD+ en 
México. 

El presente análisis se realizó tomando como 
base el marco legal nacional aplicable den-
tro de la Interpretación de las Salvaguardas 
REDD+ de la CMNUCC en México21, presenta-
da en el Primer resumen de información so-
bre la forma en que se están abordando y res-
petando todas las salvaguardas mencionadas 
en la decisión 1/CP.16, apéndice I, en México 
(presentado y publicado en 2017). 

Las actualizaciones se ordenan cronológica-
mente, comenzando por las más actuales, 
dentro del periodo de 2017 a 202222. 

21  Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/312395/Interpretacion_de_las_Salvaguardas_REDD.pdf
22 El  análisis ampliado de las actualizaciones al Marco Legal del SNS, están disponibles en el SIS (https://sis.cnf.gob.mx/)
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Las modificaciones recientes (abril de 2022) 
a la Ley General de Desarrollo Forestal Sus-
tentable (LGDFS) fortalecen las atribuciones 
de la SEMARNAT en relación con la formula-
ción y conducción de la política nacional de 
desarrollo forestal, asegurando su congruen-
cia con la política ambiental y de recursos na-
turales, así como de desarrollo rural. Además 
de sus atribuciones en el diseño de los instru-
mentos como el Programa Estratégico Fores-
tal Nacional, el Registro Forestal Nacional, y 
la emisión de normas oficiales mexicanas en 
materia forestal. Resaltando la importancia de 
la planeación en el ámbito forestal bajo varias 
implicaciones clave, como la Visión a Largo 
Plazo; el Programa Estratégico Forestal Nacio-
nal; la revisión periódica; la coherencia entre 
Niveles de Gobierno; y el enfoque de Desarro-
llo Sustentable.

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal –modificada en 
noviembre de 2018–, destaca el papel funda-

mental de la SEMARNAT en la promoción de 
políticas ambientales, el desarrollo rural soste-
nible y la mitigación del cambio climático en 
México, para lo cual, la coordinación interinsti-
tucional, la regulación ambiental y la promo-
ción de prácticas sostenibles son también as-
pectos clave en la actualización de la Ley. 

Se otorga a la SEMARNAT la capacidad de 
adaptar y ampliar las regulaciones ambienta-
les y de cambio climático, lo que resulta esen-
cial para abordar los desafíos ambientales y 
garantizar una implementación efectiva de 
políticas y regulaciones destinadas a proteger 
el medio ambiente y mitigar el cambio climá-
tico en México. 

Se adiciona la facultad de establecer un siste-
ma para autorizar, evaluar y monitorear a las 
personas morales que coadyuven en el cum-
plimiento de obligaciones y en los procesos de 
inspección y verificación en la materia. Ade-
más de establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de regulaciones ambientales.

SalvaguardaA
La ENAREDD+ se encuentra alineada y es compatible con la política nacional forestal, de de-
sarrollo rural sustentable y en materia de cambio climático, así como con los objetivos de los 
convenios y acuerdos internacionales que México ha suscrito.

A1. Complementariedad o compatibilidad de la ENAREDD+ con los objetivos de las 
políticas forestales nacionales, de desarrollo rural sustentable y de cambio climático.
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La última reforma de la Ley, en octubre de 
2021, destaca la importancia de la coordina-
ción interinstitucional en la elaboración y apli-
cación de políticas de mitigación y adaptación 
al cambio climático. La SEMARNAT, en colabo-
ración con otras dependencias, juega un pa-
pel clave en el cumplimiento de las acciones 
requeridas por la LGCC, que incluyen la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero y la promoción de prácticas sostenibles. 

Mientras que las modificaciones a la LGCC, 
en julio de 2018, establecen la responsabilidad 
del la CICC de participar en la elaboración e 
instrumentación del Programa Especial de 
Cambio Climático y la Política Nacional de 
Adaptación, centrándose en la planificación 

y ejecución de estrategias y políticas específi-
cas relacionadas con la adaptación al cambio 
climático. Se especifica además,  que la ENCC 
debe reflejar los objetivos y ambiciones de las 
políticas de mitigación y adaptación al cam-
bio climático establecidas en la Ley. Así como 
incluir acciones y metas de adaptación y miti-
gación hasta el año 2050, con objetivos inter-
medios de corto y mediano plazo. Estas metas 
deben ser diferenciadas por fuente emisora y 
sector emisor, la estrategia debe proporcio-
nar una hoja de ruta para asegurar su cumpli-
miento. También se establece que las metas 
en la estrategia constituyen porcentajes míni-
mos.

En este sentido, las modificaciones a estas tres leyes fortalecen el enfoque de coordina-
ción intersectorial e interinstitucional, además del enfoque de largo plazo en la planeación 
de políticas medioambientales y de desarrollo forestal, propiciando mejores condiciones 
hacia la complementariedad y compatibilidad de la ENAREDD+ con los objetivos de las 
políticas forestales nacionales, de desarrollo rural sustentable y de cambio climático.

En la actualización de mayo de 2021 de la 
Ley sobre la Celebración de Tratados esta-
blece una definición amplia de “tratado”, que 
abarca cualquier convenio regido por el dere-
cho internacional público celebrado por escri-
to entre el Gobierno de México y otros sujetos 
de Derecho Internacional Público. Esto inclu-
ye, los compromisos internacionales asumi-
dos por México en el marco de la adopción de 
REDD+ o cualquier otro acuerdo relacionado 
con el medio ambiente y recursos naturales.

Además se destaca que estos tratados deben 

ser aprobados por el Senado de la República. 
Además define  “acuerdo interinstitucional” 
como un convenio regido por el derecho inter-
nacional público celebrado por escrito entre 
cualquier dependencia u organismo descen-
tralizado de la Administración Pública Fede-
ral, Estatal o Municipal, la Fiscalía General de 
la República y uno o varios órganos guberna-
mentales extranjeros u organizaciones inter-
nacionales. Esto significa que, en el contexto 
de REDD+, los acuerdos interinstitucionales 
pueden desempeñar un papel importante al 
establecer colaboraciones con otros países u 

A2. Complementariedad o compatibilidad de la ENAREDD+ con los objetivos de los 
convenios y acuerdos internacionales relevantes y aplicables.
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organizaciones internacionales para abordar 
cuestiones específicas.

Conforme a la reforma al Art. 31 de la LGCC 
de julio de 2018, se menciona que la política 
de mitigación del cambio climático debe con-
siderar las “contribuciones determinadas a ni-
vel nacional” para cumplir con los objetivos del 
Acuerdo de París. Esto significa que México 
debe alinear sus esfuerzos de mitigación con 
las contribuciones específicas que ha acorda-

do a nivel internacional en virtud del Acuerdo 
de París. Mientras que en el Art. 37 se agregan 
referencias adicionales a los instrumentos de 
mitigación reconocidos. Además del Protoco-
lo de Kioto, ahora se incluyen la Convención 
y el Acuerdo de París como instrumentos de 
mitigación válidos. Esto amplía la gama de 
acuerdos internacionales que pueden respal-
dar los programas y los instrumentos de miti-
gación reconocidos por la Ley.

La inclusión de la Convención y el Acuerdo de París en la reforma de la LGCC refleja avances 
en la alineación del marco legal con los objetivos de los acuerdos y convenios internaciona-
les que son relevantes y aplicables para REDD+.
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De acuerdo a la actualización de la Ley Fe-
deral de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública de mayo de 2021, se esta-
blecieron procedimientos simplificados para 
facilitar el acceso a la información pública, lo 
que agiliza la obtención de información de 
solicitantes, así como sanciones más severas 
para las instituciones que no cumplan con las 
disposiciones de transparencia y acceso a la 
información, incentivando un mayor cumpli-
miento y responsabilidad por parte de las en-
tidades sujetas a la Ley. Además, se fortalecen 
los mecanismos de impugnación para aque-
llos casos en los que se niegue el acceso a la 
información, garantizando vías efectivas para 
impugnar decisiones de negativa de informa-
ción.

De acuerdo con la LGDFS que entró en vi-
gor en junio de 2018, reconoce los derechos 
de comunidades agrarias, indígenas y afro-
mexicanas y garantiza su participación activa. 
También se integra el capítulo II Derechos y 

Salvaguardas del Título Primero “De las Dis-
posiciones Generales”. Destacando la impor-
tancia del consentimiento libre, previo e in-
formado de comunidades locales y Pueblos 
Indígenas y comunidades afromexicanas, 
procurando la equidad en la distribución de 
beneficios, inclusión, participación social y 
transparencia. 

El Artículo 37 se refiere a la creación del SNIF, 
cuyo objetivo es registrar y difundir informa-
ción relacionada con la materia forestal, pro-
moviendo la transparencia y gestión de datos 
del sector. Mientras que el Art. 41 estipula el 
derecho de las personas a acceder a la infor-
mación forestal y establece que las autorida-
des deben proporcionarla, conforme a la Ley. 
Estos Artículos de la LGDFS establecen el mar-
co legal que garantiza la transparencia en el 
ámbito de aplicación de la ENAREDD+ y hacia 
una adecuada toma de decisiones. 

SalvaguardaB
La transparencia, comprendida por el derecho al acceso a la información, la transparencia 
proactiva, la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción, es garantizada en el ámbito 
de aplicación de la ENAREDD+. Asimismo, se garantiza una adecuada toma de decisiones y el 
derecho de acceso a la justicia a través los mecanismos de resolución de conflictos en los dife-
rentes niveles de gobierno en la aplicación de la ENAREDD+.

B1. La transparencia es garantizada en el ámbito de aplicación de la ENAREDD+.
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Salvaguarda
Para garantizar una adecuada toma de deci-
siones en el contexto de la ENAREDD+, es ne-
cesario respetar y promover la participación 
activa de los Pueblos Indígenas, asegurando 
su derecho a la libre determinación y consulta 
previa, libre e informada en todos los procesos 
relacionados con la implementación de accio-
nes REDD+ que puedan afectar sus territorios 
y recursos naturales. 

En este contexto, una de las actualizaciones 
relevantes es la modificación al Artículo 2°  
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), que tuvo lugar 
en junio del 2019, fortalece la participación po-
lítica de los Pueblos Indígenas en el ámbito 
local al reconocer su derecho a elegir, en los 
municipios con población indígena, represen-
tantes ante los ayuntamientos, observando el 
principio de paridad de género. Lo que resul-
ta fundamental para promover la inclusión y 
representación de las voces indígenas en las 
decisiones municipales, asegurando que sus 
intereses y perspectivas sean considerados en 
política y acciones en sus comunidades. 

Con la reforma a la LGEEPA, vigente a par-
tir de abril de 2022, el Art. 20 Bis 1, establece 
que la Secretaría apoyará técnicamente la 
formulación y ejecución de los programas de 
ordenamiento ecológico regional y local y se 
establece la creación de Comités de ordena-
miento ecológico territorial como órganos de 
participación social, promoviendo la participa-
ción de diversos sectores para obtener opinio-

nes técnicas sobre la congruencia de planes, 
programas y acciones sectoriales en el área de 
estudio. Los Comités estarán sujetos a lo que 
se determine en los convenios de coordina-
ción y concertación respectivos, en los cuales 
se definirá si sus opiniones serán vinculantes a 
las políticas públicas, planes, programas y pre-
supuestos de las autoridades ejecutivas co-
rrespondientes, en materia de ordenamiento 
ecológico territorial. 

En diciembre del 2018 se abroga la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y se expide la Ley del Ins-
tituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mis-
ma que en el Art. 18 establece la creación del 
Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, el 
cual debe estar integrado por representan-
tes de los Pueblos Indígenas y afromexicanos, 
instituciones académicas y de investigación 
nacionales, organizaciones indígenas que tra-
bajen sobre derechos y desarrollo de los Pue-
blos Indígenas y Afromexicanos, representan-
tes de la población migrante residente en el 
extranjero, miembros de las Comisiones de 
Asuntos Indígenas del Congreso de la Unión, 
representantes de gobierno estatales y de or-
ganismos internacionales especializados, y se 
promueve lograr una composición paritaria, 
fortaleciendo la participación de los Pueblos 
Indígenas, con equidad de género en la toma 
de decisiones. 

La Ley del INMUJERES, actualizada en febrero 
de 2018, estipula en el Artículo 6, la función del 

La modificación al marco legal fortalece el acceso a la información y la transparencia proac-
tiva, lo cual establece las condiciones necesarias para garantizar la transparencia en la apli-
cación de la ENAREDD+.

B2. Se garantiza una adecuada toma de decisiones, en los niveles federal, estatal, mu-
nicipal y local, en el contexto de la aplicación de la ENAREDD+
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Instituto de coordinar, dar seguimiento y eva-
luar los proyectos relacionados con la igualdad 
de género, asegurando que las políticas públi-
cas sean efectivas y promuevan la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación a las 
mujeres. Además de promover y monitorear 
el cumplimiento de tratados internacionales 
relacionados con la igualdad de género.  El Ar-
tículo describe que el Instituto debe ejecutar 
programas de difusión e información dirigido 

a las mujeres, proporcionando información 
sobre sus derechos, procedimientos legales 
y políticas públicas relacionadas con la igual-
dad de género, garantizando la participación 
informada. En este sentido, la actualización de 
esta Ley promueve la adecuada toma de deci-
siones en todos los niveles gubernamentales, 
para abordar cuestiones de género en la im-
plementación de la ENAREDD+.

La LGDFS, emitida en junio de 2018, dentro 
del Capítulo II, “Derechos y Salvaguardas” del 
Título Primero “De las Disposiciones Genera-
les”, establece uno de los principios que guían 
la construcción y aplicación del Marco de Im-
plementación y Cumplimiento de salvaguar-
das: el “acceso a la justicia”. Lo que significa 
que las personas y comunidades que se vean 
afectadas por actividades forestales tienen 
el derecho de buscar justicia en caso de que 
se violen sus derechos o se produzcan daños 
ambientales. Esto implica que las personas 
deben tener acceso a los tribunales y a proce-
sos legales para resolver disputas y reclamar 
sus derechos Además, establece que los me-
canismos de resolución de conflictos deben 
ser culturalmente adecuados. Esto significa 
que, además de los tribunales convenciona-
les, se deben considerar y respetar los méto-
dos tradicionales de resolución de conflictos 

de las comunidades indígenas y locales. Esto 
contribuye al acceso a la justicia al reconocer y 
respetar las formas de justicia que son signifi-
cativas para las comunidades afectadas.

Mientras que el Artículo 154 Bis, adicionado 
en la reforma de abril de 2022, establece que 
cualquier persona, sin importar condición al-
guna, tiene el derecho a denunciar ante la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) cualquier hecho, acto u omisión 
que pueda causar daños a los recursos fores-
tales o que viole las disposiciones de la Ley, lo 
que fortalece el acceso a la justicia en el con-
texto forestal, al identificar con mayor preci-
sión la dependencia responsable de atender. 
Las denuncias presentadas por ciudadanos 
pueden llevar a investigaciones y acciones 
legales para detener actividades ilegales que 
afecten negativamente los recursos forestales. 

Las modificaciones al marco legal consolidan la participación política de los Pueblos Indí-
genas, define atribuciones institucionales relacionadas con la igualdad de género y esta-
blecen arreglos de gobernanza para la participación de los Pueblos Indígenas con equidad 
de género. Esto promueve la participación activa de los Pueblos Indígenas y de las mujeres 
para garantizar una adecuada toma de decisiones en los programas y acciones relevantes 
para REDD+.

B3. El acceso a la justicia a través de los mecanismos de resolución de conflictos es ga-
rantizado en el contexto de la aplicación de la ENAREDD+
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El Art. 53 de la Ley Federal de Responsabili-
dad Ambiental, reformado en mayo de 2021, 
establece que el Ejecutivo Federal, el Congre-
so de la Unión y la Fiscalía General de la Repú-
blica deben desarrollar políticas integrales en 
materia de prevención de daños al ambiente. 
Esto implica la adopción de medidas para evi-
tar que ocurran daños al medio ambiente y 
para preservar los recursos naturales. Además 

de la prevención, el Artículo se refiere a la in-
vestigación, persecución y sanción de delitos 
e infracciones administrativas que causen 
daños al ambiente. Esto significa que las au-
toridades deben investigar y tomar acciones 
legales contra quienes infrinjan las leyes am-
bientales o cometan infracciones relaciona-
das con el medio ambiente.

Por un lado, las modificaciones a dichas leyes reconocen el derecho al acceso a la justicia 
en afectaciones sociales y, por otro, establecen disposiciones de coordinación institucional 
para prevenir y sancionar los daños ambientales, consolidando el acceso a la justicia en el 
ámbito de aplicación de la ENAREDD+.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria (LFPRH) en México tie-
ne una estrecha relación con la rendición de 
cuentas y equidad de género. Establece dis-
posiciones para garantizar la transparencia 
en la gestión de los recursos públicos,susten-
tando los mecanismos para la fiscalización y 
auditoría de los recursos públicos. Estos pro-
cesos son fundamentales para detectar y pre-
venir la corrupción en la administración públi-
ca, cuando se identifican irregularidades en el 
uso de los fondos públicos (Arts. 1 y 45).

La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (Ley del INPI), que entró en vigor 
en diciembre de 2018, dicta que el objetivo 
principal del INPI es garantizar el ejercicio de 
los derechos de los Pueblos Indígenas y afro-
mexicanos. La rendición de cuentas promue-
ve que se asignen recursos de manera justa 
y se cumplan los compromisos para proteger 
los derechos de los pueblos.

Las fracciones XXXIII a XXXVII del Artículo 4 es-

B4. La rendición de cuentas y medidas anticorrupción se garantizan en el ámbito de 
aplicación de la ENAREDD+.

tablecen las bases para integrar y operar un 
Sistema Nacional de Información y Estadística 
sobre los Pueblos Indígenas y comunidades 
afromexicanas, estas fracciones buscan crear 
un marco de transparencia y acceso a la infor-
mación para las instituciones públicas, pro-
moviendo la generación de información y el 
seguimiento a los recursos dirigidos a pobla-
ción indígena y afromexicana, contribuyendo 
a la rendición de cuentas.

A partir de la modificación de julio de 2022 del 
Reglamento Interior de la SEMARNAT, par-
ticularmente en lo establecido en el Artículo 
23 del capítulo VII, establece las atribuciones 
de la Unidad de Administración y Finanzas de 
la Secretaría, que incluyen la gestión de recur-
sos humanos, financieros y de tecnologías de 
la información, la coordinación de relaciones 
laborales, la elaboración de presupuestos, la 
administración de bienes y la coordinación de 
inversiones, entre otras funciones destinadas 
a garantizar una gestión eficiente y transpa-
rente de la Secretaría. El Artículo 29 Sección 
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Primera del capítulo VIII “De las Atribuciones 
de las Unidades Coordinadoras, de las Ofici-
nas de Representación, de la Coordinación 
General de Comunicación Social, del Centro 
de Educación y Capacitación para el Desarro-
llo Sustentable y de la Coordinación Ejecutiva 
De Vinculación Institucional”, establece las 
responsabilidades de la Unidad Coordinado-
ra de Vinculación Social, Derechos Humanos 
y Transparencia, que incluyen promover la 
participación ciudadana, igualdad de género, 

jóvenes, Pueblos Indígenas y comunidades 
afromexicanas en temas ambientales, ges-
tionar convenios con diversas organizacio-
nes, garantizar la transparencia y el acceso a 
la información, coordinar consultas públicas 
sobre proyectos ambientales, prevenir y resol-
ver conflictos socio-ambientales, asesorar en 
derechos humanos, supervisar trámites en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios de la 
Secretaría.

La actualización del marco legal fortalece los mecanismos de rendición de cuentas y me-
didas anticorrupción para prevenir irregularidades en el uso del gasto público, en especial 
de los recursos públicos dirigidos a población indígena y afromexicana en el ámbito de 
aplicación de la ENAREDD+.
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Una de las actualizaciones más relevantes 
en materia de derechos de los Pueblos In-
dígenas y afromexicanos en el país es la 
promulgación de la Ley Federal de Protec-
ción del Patrimonio Cultural de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, 
en enero de 2022, cuyo objeto es el reconoci-
miento y garantía de la protección, salvaguar-
dia y el desarrollo del patrimonio cultural y la 
propiedad intelectual colectiva de los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexicanas. 

La Ley tiene los siguientes fines: 

• Reconocer y garantizar el derecho de pro-
piedad de los pueblos y comunidades indí-
genas y afromexicanas sobre los elementos 
que conforman su patrimonio cultural, sus 
conocimientos y expresiones culturales tra-
dicionales, así como la propiedad intelec-
tual colectiva respecto de dicho patrimonio; 

• Promover el respeto y desarrollo del patri-
monio cultural de los pueblos y comunida-
des indígenas y afromexicanas; 

• Establecer disposiciones para que, en ejer-
cicio de su libre determinación y autono-
mía, los pueblos y comunidades indígenas 
y afromexicanas definan, preserven, prote-

jan, controlen y desarrollen los elementos 
de su patrimonio cultural, sus conocimien-
tos y expresiones culturales tradicionales; 

• Establecer las bases para que los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexicanas 
definan el uso, disfrute y aprovechamiento 
de su patrimonio cultural y, en su caso, su 
utilización por terceros; 

• La construcción del Sistema de Protección 
del Patrimonio Cultural de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas 
como mecanismo de coordinación inte-
rinstitucional del gobierno federal, conjun-
tamente con los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas;

• Establecer las sanciones por la apropiación 
indebida y el uso, aprovechamiento, comer-
cialización o reproducción, del patrimonio 
cultural, conocimientos y expresiones cul-
turales tradicionales de los pueblos y comu-
nidades indígenas y afromexicanas, cuan-
do no exista el consentimiento libre, previo 
e informado de dichos pueblos y comuni-
dades o se vulnere su patrimonio cultural.

Y aporta también la definición de Apropia-
ción indebida, como la acción de una persona 
física o moral nacional o extranjera, por medio 

SalvaguardaC
El reconocimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, afrodescendientes, eji-
dos y comunidades es garantizado en el contexto de aplicación de la ENAREDD+, en apego al 
marco legal nacional e internacional aplicable, en particular a lo previsto por los Artículos 1 y 2 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Agua Azul, Ejido Caborachi, Guachochi, Chihuahua.
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de la cual se apropia para sí o para un tercero, 
de uno o más elementos del patrimonio cul-
tural, sin la autorización del pueblo o comuni-
dad indígena o afromexicana que deba darlo 
conforme a lo establecido en esta Ley. 

Así como la definición del derecho de pro-
piedad colectiva, es el derecho real o de do-
minio directo que los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas tienen sobre su 
patrimonio cultural, basado en sus saberes, 
conocimientos, manifestaciones de sus cien-
cias, tecnologías y expresiones culturales tra-
dicionales. 

La de distribución justa y equitativa de be-
neficios, como las medidas adoptadas para 
asegurar que los beneficios que surjan de la 
utilización del patrimonio cultural y los cono-
cimientos tradicionales asociados, se compar-
tan en forma justa y equitativa con los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexicanas 
bajo condiciones mutuamente acordadas. 
Dicha distribución incluirá las contrapresta-
ciones económicas o de cualquier otra índole 
respecto del uso y aprovechamiento de dicho 
patrimonio. 

Y la de patrimonio cultural,  como el conjun-
to de bienes materiales e inmateriales que 
comprenden las lenguas, conocimientos, ob-
jetos y todos los elementos que constituyan 
las culturas y los territorios de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, que 
les dan sentido de comunidad con una iden-
tidad propia y que son percibidos por otros 
como característicos, a los que tienen el pleno 
derecho de propiedad, acceso, participación, 
práctica y disfrute de manera activa y creativa.

Los elementos  y definiciones que aporta esta 
Ley, resultan particularmente relevantes en el 
contexto de las salvaguardas en México, para 
asegurar el derecho al consentimiento y la 

protección de patrimonio cultural en el con-
texto de las acciones y proyectos relacionados 
con REDD+. 

El Artículo 2° de la Constitución (CPEUM) 
reconoce la composición pluricultural de la 
nación, la cual está sustentada originalmente 
por los Pueblos Indígenas, garantizando el de-
recho de los pueblos y comunidades indíge-
nas a la libre determinación y en consecuen-
cia a la autonomía para decidir sus formas 
internas de convivencia y organización social, 
económica, política, y cultural; para aplicar sus 
propios sistemas normativos en la solución de 
sus conflictos internos, respetando los siste-
mas normativos de justicia indígena; a elegir 
de acuerdo con sus normas, procedimientos, 
prácticas, tradiciones, a las autoridades o re-
presentantes para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno; a preservar y en-
riquecer sus lenguas conocimientos y todos 
los elementos que constituyen su identidad y 
cultura; a conservar y mejorar el hábitat y pre-
servar la integridad de las tierra, en los térmi-
nos establecidos en la Constitución. 

Con la modificación de agosto de 2019, de la 
fracción C del Artículo 2° de la CPEUM se ex-
tiende el reconocimiento de estos derechos 
para las comunidades afromexicanas, con-
siderándose como equiparables a los Pue-
blos Indígenas en derechos colectivos. Lo 
que además de reconocer los derechos de la 
población afromexicana, busca promover su 
efectiva inclusión en la vida social, económica 
y política del país con la creación de políticas 
y programas.

La LGDFS hace referencia a los tratados y 
convenios internacionales con relación a los 
derechos de las comunidades y Pueblos In-
dígenas, estableciendo que los instrumentos 
legales y de política en materia de servicios 
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ambientales, deben garantizar el respeto a las 
salvaguardas reconocidas por el derecho in-
ternacional.

Con la reforma del Artículo 2° de esta Ley,  en 
abril de 2022, se incluyen entre los objetivos de 
la Ley, el respeto los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, así 
como el uso y disfrute de sus recursos fores-
tales en términos de normatividad nacional y 
los instrumentos internacionales vinculantes. 
Así como fomentar mecanismos de manejo 
y protección de los ecosistemas forestales de 
conformidad a sus prácticas y perspectivas, 
salvaguardando el conocimiento de las mis-
mas, y respetando sus derechos de consul-
ta libre, previa e informada y su derecho de 
conocimiento fundamentado previo, según 
corresponda.

El Artículo 54, modificado en abril de 2022, 
hace referencia a la necesidad de obtener el 
consentimiento de los núcleos agrarios, pue-
blos y comunidades indígenas y afromexi-
canas cuando se presente una solicitud en 
materia forestal sobre terrenos que les perte-
nezcan.

Mientras que el Artículo 31, actualizado en 
junio de 2018, establece los criterios obligato-
rios de la política forestal, el respeto a los 
derechos de los pueblos y comunidades indí-
genas y equiparables y la participación plena 
y efectiva de ellos y sus organizaciones en la 
elaboración y ejecución de los programas fo-
restales de las áreas en que habiten,  así como 
a su conocimiento de la naturaleza, cultura y 
tradiciones.

El Artículo 60, establece que la SEMARNAT y 
la CONAFOR deberán establecer mecanismos 
necesarios para que los documentos en las 
autorizaciones de aprovechamiento forestal 
sean traducidas a las lenguas de los solicitan-

tes o titulares de pueblos y comunidades indí-
genas, o bien, para asegurar que les sea inter-
pretado su contenido.

Por otra parte el Artículo 87, actualizado 
también en junio de 2018, establece que para 
las colectas y uso de recursos biológicos fo-
restales, se deben reconocer los derechos de 
los Pueblos Indígenas a la propiedad, conoci-
miento y uso de las variedades locales. Ade-
más, cuando se pretenda aprovechar los co-
nocimientos, las innovaciones y las prácticas 
de los pueblos y comunidades indígenas y lo-
cales sobre los recursos biológicos forestales, 
deberá reconocerse la propiedad del conoci-
miento de los Pueblos Indígenas y presentar 
un convenio celebrado de la autorización a 
que se refiere el Artículo anterior entre la co-
munidad titular del conocimiento y el solici-
tante,  en el que se acredite que se cuenta con 
el consentimiento previo, expreso e informado 
de ésta.

Finalmente, el Artículo 144, enuncia las ac-
ciones en materia de cultura forestal, la divul-
gación, el uso, respeto y reconocimiento de 
costumbres, tradiciones y prácticas culturales 
propias de los pueblos y comunidades indíge-
nas que habitan en las regiones forestales.

El Artículo 20 Bis 8, de la LGEEPA, reformada 
en abril de 2022,  establece la promoción de 
procesos de consulta previa, libre e informada 
y la participación de las comunidades indíge-
nas y afromexicanas, las comunidades equi-
parables y de los propietarios y poseedores de 
la tierra  en los procesos de elaboración, obser-
vancia, revisión y modificación de los Ordena-
mientos Ecológicos Territoriales, Ordenamien-
tos Ecológicos Regionales y Ordenamientos 
Ecológicos Locales. 

Mientras que la actualización de la LGCC, 
reformada en julio de 2018, estipula en el Ar-
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tículo 26 que las políticas y acciones relacio-
nadas con el cambio climático en México se 
lleven a cabo de manera progresiva, respe-
tando plenamente los derechos humanos y la 
igualdad, considerando las necesidades de las 
diferentes comunidades y grupos de la socie-
dad. Esto significa que a medida que avanza 
el tiempo, las metas y acciones deben ser más 
ambiciosas y efectivas, considerando las cir-

cunstancias nacionales, el desarrollo sustenta-
ble y la erradicación de la pobreza. Haciendo 
énfasis en que cualquier medida tomada para 
abordar el cambio climático, debe respetar los 
derechos humanos, incluyendo el derecho a la 
salud, los derechos de los Pueblos Indígenas, 
comunidades locales, migrantes, niños, perso-
nas con discapacidad y personas en situación 
de vulnerabilidad. 

En este sentido, las actualizaciones al marco legal relacionadas con la salvaguarda C, pro-
mueven el reconocimiento e inclusión de los pueblos y comunidades afromexicanas, así 
como un avance en el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho, 
particularmente en lo relativo al derecho a la consulta y la participación. 
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Con la reforma a la LGEEPA en abril de 2022, 
se adiciona en el Artículo 20 BIS 8, el pro-
ceso consulta previa, libre e informada y la 
participación de las comunidades indígenas 
y afromexicanas en los procesos de elabora-
ción, observancia, revisión y modificación de 
los Ordenamientos Ecológicos Territoriales, 
Ordenamientos Ecológicos Regionales y Or-
denamientos Ecológicos Locales, por parte de 
la SEMARNAT.

Por su parte, el Reglamento Interno de la SE-
MARNAT, reformado en julio del 2022, estable-
ce en el Artículo 29, entre las responsabilida-
des de la Unidad Coordinadora de Vinculación 
Social, Derechos Humanos y Transparencia de 
la SEMARNAT, la de promover la participación 
ciudadana en asuntos ambientales y de recur-
sos naturales,  incluyendo la gestión de acuer-
dos con organizaciones, consulta pública, 
atención a peticiones ciudadanas y promover 
la igualdad de género y el respeto a los dere-
chos humanos en temas ambientales.

Mientras que la LGDFS, reformada en abril de 
2022, refiere en el Artículo 34 que la Secretaría 
y la Comisión garantizarán la participación de 
comunidades agrarias, indígenas y afromexi-
canas y la sociedad en la planeación, aplica-
ción y evaluación de los instrumentos de po-
lítica forestal. Mientras A su vez el Artículo 153 
establece que la Secretaría y la Comisión, en 
colaboración con los gobiernos estatales, inte-
grarán los Consejos Estatales Forestales, estos 
consejos se crearán en cada estado de la fede-
ración y tendrán un carácter consultivo y de 
asesoramiento en asuntos relacionados con la 
Ley Forestal. La composición de estos conse-
jos garantizará la participación de comunida-
des forestales, academia, Pueblos Indígenas, 
profesionales, industriales, sociedad civil, jóve-
nes, mujeres.

La LGCC de acuerdo a la reforma de mayo del 
2022, el Artículo 51, establece que el  Consejo 
de Cambio Climático como un órgano perma-
nente de consulta de la CICC, se integrará por 
al menos quince personas provenientes de los 

SalvaguardaD
Se cuenta con un entorno propicio que garantiza la participación plena y efectiva de las partes 
interesadas, en particular de Pueblos Indígenas, afrodescendientes, ejidos y comunidades, a 
través de mecanismos y procedimientos adecuados y culturalmente apropiados, y la igualdad 
de género en contexto de aplicación de la ENAREDD+.

D1. El reconocimiento y regulación de mecanismos para participar en la toma de decisio-
nes es garantizado en el contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.

Foto: María del Ángel Campos Capetillo. Tzucacab, Yucatán.
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sectores social, privado y académico, que se 
designarán por la Presidencia de la comisión, 
a propuesta de las personas que la integren, 
garantizando el equilibrio entre los sectores e 
intereses respectivos y el principio de paridad 
de género. 

La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, conforme a la reforma de mayo de 
2022, en el Artículo 5°, establece el marco legal 
para la consulta y participación de los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexicanas en 

el proceso de desarrollo del país. Reconoce los 
derechos de estos grupos, subrayando la ne-
cesidad de incluir sus perspectivas y necesida-
des en la toma de decisiones sobre políticas 
de desarrollo, estableciendo la obligación de 
diseñar un sistema específico para promover 
la consulta y la participación activa de las au-
toridades, representantes e instituciones de 
estos pueblos en la formulación, ejecución y 
evaluación de planes y programas de desarro-
llo.

Las citadas modificaciones a la legislación nacional representan un progreso en los meca-
nismos para participar en la toma de decisiones, a través del fortalecimiento de la efectiva 
inclusión de los Pueblos Indígenas a través del reconocimiento de sus derechos en la mate-
ria, así como con la definición de responsabilidades y procedimientos institucionales para 
hacerlo efectivo. 

D2. El reconocimiento y respeto del derecho de personas propietarias, poseedoras y 
usuarias de ecosistemas forestales, en particular de Pueblos Indígenas, afrodescendien-
tes, ejidos y comunidades a participar en la toma de decisiones es garantizado en el 
contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.

La Ley de Planeación, de acuerdo con la re-
forma al Artículo 31, publicada en febrero de 
2018, establece un marco para la revisión y 
adaptación de los programas de desarrollo 
con base en la participación social, incluyen-
do la de los pueblos y comunidades indígenas. 
Reconociendo la importancia de la participa-
ción ciudadana en la revisión de los progra-
mas de desarrollo.

Mientras que la LGDFS, en la reforma del Ar-
tículo 31, en 2022  se integra la fracción VII “El 
fomento al manejo forestal comunitario”pro-
mueve que las comunidades locales, inclu-
yendo Pueblos Indígenas, afrodescendientes, 
ejidos y comunidades, tengan la capacidad y 
el apoyo necesario para gestionar de manera 
sostenible los recursos forestales en sus terri-
torios. 

D3. La igualdad de género es reconocida y promovida en la toma de decisiones y es 
garantizada en el contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.
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La LGDFS establece que los instrumentos le-
gales y de política para regular y fomentar la 
conservación, mejora y desarrollo de los recur-
sos forestales deben garantizar el respeto a la 
inclusión y equidad territorial, cultural, social y 
de género. 

A partir de las reformas a la LGDFS aproba-
das en abril 2021, el Artículo 24 enuncia que 
la SADER se coordinará con la SEMARNAT y 
con la participación de la CONAFOR para pro-
mover la participación de las mujeres en los 
proyectos relacionados con el manejo forestal 
sustentable, incluyendo los probables benefi-
cios que se deriven de incentivos y programas 
forestales.

Mientras que en lo referente a la participa-
ción plena y efectiva con igualdad de género, 
el Artículo 153 de esta Ley, estipula que en la 
conformación de los Consejos Estatales Fores-
tales, órganos de carácter consultivo a nivel 
subnacional, se garantizará en todo momento 
la participación de las mujeres.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
(LDRS) promueve la igualdad de género a 
través del desarrollo de sus programas, en los 
cuales,  mediante convenios con los gobiernos 
estatales y municipales, fomentará en el Pro-
grama Especial Concurrente, la atención de 
mujeres, con o sin tierra. Para ello, el Programa 
Especial Concurrente, fomentará acciones en 
materia de igualdad de género, y el impulso 
a los programas de la mujer y de protección 
de los grupos vulnerables, en las comunida-
des rurales (Artículos 15 y 154). Mientras que el 
Art. 50 de la LDRS estipula que los programas 
que establezca la SADER (Antes SAGARPA) en 
materia de Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral, impulsarán el desarrollo de un 
mercado de servicios de asistencia técnica 
mediante acciones inductoras de la relación 

entre particulares. Estos programas atende-
rán, también de manera diferenciada, a los 
diversos estratos de productores y de grupos 
por edad, etnia o género.

A su vez, el Artículo 118 especifica que los pro-
gramas gubernamentales rurales con com-
ponentes financieros, establecerán criterios 
de equidad de género y apoyo a grupos vul-
nerables. Y el Artículo 154 estipula que los 
programas del Gobierno Federal, impulsarán 
una adecuada integración de los factores del 
bienestar social como son la salud, la seguri-
dad social, la educación, la alimentación, la vi-
vienda, la equidad de género, la atención a los 
jóvenes, personas de la tercera edad, grupos 
vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, 
los derechos de los Pueblos Indígenas, la cul-
tura y la recreación; mismos que deberán apli-
carse con criterios de equidad. Mientras que el 
Artículo 144 refiere que la organización y aso-
ciación económica y social en el medio rural, 
tanto del sector privado como del social, ten-
drá  entre  sus prioridades el fortalecimiento 
de grupos de trabajo de las mujeres y jóvenes 
rurales.

En materia de igualdad de género, la Ley 
Agraria en el Art. 12 reconoce y regula los de-
rechos ejidales de los hombres y las mujeres. 
Asimismo, dentro del Art. 63 se crea el concep-
to de unidad agrícola industrial de la mujer, 
donde se reconoce que tendrán los mismos 
derechos de protección que las tierras desti-
nadas al asentamiento humano. 

Asimismo, la Ley Agraria regula y procura la 
igualdad de género cubriendo lo relativo a la 
distribución de beneficios, participación y te-
nencia de la tierra, al reconocer como ejidata-
rios tanto a los hombres como a las mujeres 
titulares de derechos ejidales. La Ley Agraria 
establece algunos beneficios para las mujeres 
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del núcleo de la población como tener la po-
sibilidad de reservarlos una  extensión de tie-
rra destinada para el establecimiento de una 
granja agropecuaria o de industrias rurales.

En la Ley General para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres, con su reforma al Art. 9 des-
taca la posibilidad de establecer convenios de 
cooperación entre la Federación y el INMUJE-
RES para desarrollar mecanismos que fomen-
ten la participación equitativa de mujeres y 
hombres en la economía, la toma de decisio-
nes y otros ámbitos sociales, culturales y civi-
les. Asimismo, el Art. 17 resalta la importancia 
de la Política Nacional en Materia de Igualdad, 
la cual debe llevar a cabo acciones específicas 
para lograr la igualdad sustantiva en aspectos 
económicos, políticos, de salud, sociales y cul-
turales. 

El Art. 33 establece como objetivo principal 
de la Política Nacional fortalecer la igualdad, 
especialmente promoviendo la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el 
acceso a la propiedad y en la participación en 
el desarrollo rural. Finalmente, el Art. 35, reafir-
ma el compromiso del Estado mexicano con 
la igualdad de género y la inclusión, sentando 
las bases para una participación equitativa y 
significativa de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la vida política y socioeconómi-
ca del país.

Se cuenta con el Reglamento de la Ley 
Agraria para Fomentar la Organización y 
Desarrollo de la Mujer Campesina que tiene 
por objeto fomentar la actividad organizada 
de las mujeres campesinas a fin de generar 
alternativas para su desarrollo económico y 
el establecimiento de granjas agropecuarias, 
empresas e industrias rurales, tendientes a 
brindarles empleo y generar ingresos (Artícu-
lo 1°). 

Desde 2016, con el decreto de adición de un 
segundo párrafo al Artículo 37 de la Ley Agra-
ria, se estableció que las candidaturas a pues-
tos de elección que integran el comisariado 
ejidal y el consejo de vigilancia, deberían in-
tegrarse por no más del sesenta por ciento de 
candidatos de un mismo género. 

Sin embargo, la más reciente actualización 
del mismo Artículo, en abril 2023, describe 
que “Las candidaturas a puestos de elección 
que integran el comisariado ejidal y el conse-
jo de vigilancia, deberán integrarse de mane-
ra paritaria, pudiendo aspirar a cualquiera de 
los puestos indistintamente. Las comisiones y 
secretarías auxiliares con que cuenta el comi-
sariado ejidal, se integrarán conforme al prin-
cipio de paridad de género”.

Las reformas identificadas con las salvaguardas D2 y D3 reflejan el cambio de paradigmas 
respecto a los derechos de las mujeres a participar efectivamente en el desarrollo rural 
sustentable, así como hacia el ejercicio pleno de su derecho a la participación en la toma 
de decisiones y hacia  el acceso a la tierra, al asegurar su presencia en los órganos repre-
sentativos de los núcleos agrarios. Representando una de las reformas más relevantes en 
materia de la igualdad sustantiva de las mujeres.



117

Periodo 2017-2022

117

Periodo 2017-2022

La LGDFS expedida en junio de 2018, estable-
ce en el Artículo 3° los objetivos de la Ley, in-
corporando el impulso y fomento al manejo 
forestal sustentable, bajo un enfoque ecosis-
témico y de manejo integrado del territorio ru-
ral, además de promover acciones para frenar 
y revertir la deforestación y la degradación de 
los ecosistemas forestales y ampliar las áreas 
de cobertura vegetal, alineándose de esta ma-
nera con los objetivos de la ENAREDD+, contri-
buyendo al mantenimiento e incremento de 
los acervos de carbono y la reducción de emi-
siones provenientes de la deforestación y de-
gradación forestal. Asimismo, se incluye como 
objetivo de esta Ley el diseño de estrategias, 
políticas, medidas y acciones  para transitar a 
una tasa de cero por ciento de pérdida de car-
bono en los ecosistemas originales.

Mientras que el Artículo 7, incorpora nuevas 
definiciones que se alinean con la ENAREDD+ 
como “compensación ambiental por cambio 
de uso de suelo en terrenos forestales”, “desa-
rrollo forestal sustentable”, “desertificación”, 

“enfermedad forestal”, “enfoque ecosistémi-
co”, “especie exótica invasora”, “Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos”, “manejo del 
fuego en áreas forestales” y “suelo forestal”. 
Adicionalmente, con la reforma de abril de 
2020 a esta Ley, se adicionaron definiciones 
como “bosque”, “deforestación de terrenos fo-
restales arbolados”, “degradación de terrenos 
forestales arbolados”, “pérdida de vegetación 
forestal”, “otros terrenos forestales”, “selva” y 
“terreno forestal arbolado”, permitiendo refor-
zar la protección y conservación de los terre-
nos forestales con estas precisiones. En este 
mismo sentido, con la reforma de abril de 
2022, se adicionaron los términos “acahual”, 
“árbol” y “arbusto”.

En materia del Artículo 10 se adicionan en las 
fracciones XII y XIII la incorporación de costos 
relacionados con la conservación de los recur-
sos forestales en la instrumentación de medio 
de compensación de bienes y servicios am-
bientales

SalvaguardaE
La compatibilidad de la ENAREDD+ con el manejo forestal sustentable y la conservación de 
bosques nativos y biodiversidad, garantizando la no conversión de los bosques naturales, y la 
promoción de beneficios ambientales.

E1. La compatibilidad de la ENAREDD+ con el manejo forestal sustentable y conserva-
ción de bosques nativos y biodiversidad.
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Mientras que el Artículo 29 se establece la 
promoción del desarrollo forestal sustenta-
ble en la política nacional en materia forestal, 
a través del manejo forestal comunitario, y se 
agrega la fracción XI, en la que se establece 
la adopción de un enfoque territorial y ecosis-
témico en la coordinación de acciones de los 
agentes involucrados en los territorios foresta-
les, conceptos relevantes para el manejo y la 
conservación de los ecosistemas forestales.

El Artículo 32 hace referencia a las normas 
obligatorias de la política forestal, preci-
sando como criterios los propósitos de con-
servación, restauración y producción en 
el manejo forestal regional y comunitario 
(fracción VII); además, en las fracciones XV y 
XVI, también como criterios de la política fo-
restal se contempla la conservación y mejora-
miento genético de los recursos forestales, así 
como los principios de biodiversidad, interco-
nectividad, interdependencia, procesos de lar-
go plazo y complejidad.

El Artículo 34 establece al SNMF como ins-
trumento de política nacional en materia fo-
restal. El Artículo 42, referente al Registro Fo-
restal Nacional, establece el requerimiento de 
inscripción de autorizaciones de aprovecha-
miento de recursos forestales maderables, así 
como nuevas actividades que deben regis-
trarse con la finalidad de garantizar la protec-
ción y conservación de los recursos forestales, 
como: los avisos de colecta de germoplasma 
forestal, recursos biológicos y genéticos fores-
tales; las unidades de producción de germo-
plasma forestal y de manejo forestal; autoriza-
ciones de aprovechamientos no maderables 
y de recursos forestales provenientes de aca-
huales, entre otros.

El Artículo 68, incorpora entre los actos y au-
torizaciones que debe emitir la SEMARNAT 
con relación al aprovechamiento forestal ma-

derable y no maderable, la colecta y uso de 
recursos biológicos o genéticos forestales. 
Mientras que el Artículo 75 precisa el reque-
rimiento de autorización de aprovechamiento 
de especies forestales de difícil regeneración 
en alineación con el Reglamento y las Normas 
Oficiales Mexicanas. Y el Artículo 85, amplía 
el requerimiento de autorización para el apro-
vechamiento de los recursos forestales no 
maderables incluyendo a la tierra de monte y 
hoja, así como partes de planta o plantas ente-
ras de especies prioritarias en particular, por lo 
que estas precisiones fomentan la protección 
de dichos recursos y especies

En el Artículo 124 se establece como posibi-
lidad de decretar vedas, cuando se tenga la 
finalidad de conservación, repoblación, pro-
pagación, diseminación, aclimatación o refu-
gio de especies no solo forestales endémicas, 
amenazadas, en peligro de extinción o sujetas 
a protección especial, como en la versión an-
terior, sino a especies que se encuentren en 
cualquier categoría de riesgo.

El Artículo 136, busca fortalecer las capacida-
des de gestión de los propietarios forestales 
y legítimos poseedores,  apertura el fortaleci-
miento de capacidades en cualquier ámbito, 
más a allá del uso y mercadeo de nuevas es-
pecies y productos maderables y no madera-
ble, pudiendo incluir temáticas asociadas al 
manejo comunitario y sostenible para garan-
tizar la conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

Mientras que la LGCC garantiza que las ac-
ciones de reducción de emisiones por de-
forestación y degradación de bosques sean 
coherentes con los objetivos de mitigación y 
conservación de bosques nativos y biodiver-
sidad, contribuyendo así a la lucha contra el 
cambio climático y la protección del medio 
ambiente en México.
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En la reforma al Artículo 3°, derivado de la 
reforma de julio de 2018, incluye la adición 
de nuevos términos y definiciones, como: el 
“Acuerdo de París”, “Contaminantes climáticos 
de vida corta”, “Contribuciones determinadas 
a nivel nacional”, “Carbono negro” y “Sistemas 
de Alerta Temprana”. Lo anterior se traduce 
en el reconocimiento de la importancia de es-
tos conceptos, reafirmando el deber del país 

respecto a los compromisos internacionales 
para hacer frente al cambio climático, fenó-
meno que, entre otros impactos, amenaza la 
conservación y protección de la biodiversidad 
y los ecosistemas forestales. Asimismo, la in-
corporación de la definición de los Sistemas 
de Alerta Temprana, reflejan su importancia 
como instrumentos de monitoreo del estado 
de los terrenos forestales.

Las mencionadas reformas identificadas resaltan la importancia de la conservación y res-
tauración de los ecosistemas forestales para México, a través de la adopción del manejo 
forestal sustentable, bajo un enfoque ecosistémico y de manejo integrado del territorio 
rural. Reflejan además el interés por frenar y revertir la deforestación y la degradación 
forestal. 

Las modificaciones al marco jurídico contemplan también a las poblaciones partícipes 
de los aprovechamientos maderables y no maderables, y la mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático. Lo anterior representa reformas relevantes en materia de 
conservación de los ecosistemas forestales que no se habían presentado previamente en 
México.

La Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal establece las bases de organi-
zación de la Administración Pública Federal, 
tanto centralizada como paraestatal. Define 
las competencias, roles y responsabilidades de 
las dependencias y entidades gubernamenta-
les, fundamentales para promover beneficios 
sociales y ambientales. Dentro de las fraccio-
nes que conforman al Art. 32 Bis, la fracción I, 
conforme a la reforma de noviembre de 2018, 
reconoce como atribución de la SEMARNAT la 
protección, restauración, conservación, pre-
servación y aprovechamiento sustentable de 
los ecosistemas, recursos naturales, bienes y 
servicios ambientales, como acciones enca-
minadas a garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano.

E2. La promoción de beneficios sociales y ambientales es garantizada en el contexto 
de aplicación de la ENAREDD+.

El Artículo 21 de la LGEEPA fue reformado 
en dos ocasiones, en enero del 2018 y octubre 
de 2021, siendo en esta última las más signi-
ficativa ya que en la fracción IV se adiciona la 
consideración de la perspectiva intercultural y 
de género en la distribución de costos y bene-
ficios de los instrumentos económicos que in-
centiven el cumplimiento de los objetivos de 
la política ambiental. Esto significa que dichos 
instrumentos económicos, incluyendo los que 
favorezcan acciones REDD+, no sólo deben 
considerar aspectos ambientales, sino tam-
bién sociales, culturales y de género, asegu-
rando que los beneficios sean distribuidos de 
manera justa y equitativa en toda la sociedad.
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La nueva LGDFS de 2018, en el Artículo 3° re-
conoce como parte de los objetivos de la Ley, 
el diseño y aplicación de instrumentos econó-
micos que fomenten la provisión de servicios 
ambientales, los conocimientos, innovaciones 
y prácticas de las comunidades indígenas y 
locales, acciones de restauración de cuencas 
y conservación de la biodiversidad, así como 
medidas de prevención, adaptación y mitiga-
ción ante el cambio climático.

Conforme a la reforma de abril de 2021, el 
Artículo 93 garantiza que la biodiversidad de 
un terreno forestal que sea autorizado para 
cambio de uso de suelo se mantenga, además 
de que se mitigue la erosión de los suelos, la 
capacidad de almacenamiento de carbono, el 
deterioro de la calidad del agua o la disminu-
ción en su captación se mitiguen, permitien-
do garantizar la conservación y la provisión de 
los servicios ambientales en estos terrenos. 
Además, se adiciona la necesidad de realizar 
medidas de consulta previa, libre e informa-
da, culturalmente adecuada y de buena fe, en 
coordinación con el INPI, en caso de cambio 
uso de suelo en terrenos ubicados en territo-
rios indígenas. El Artículo 97, adiciona a las 
prohibiciones para la autorización de terrenos 
forestales donde la la cubierta forestal se haya 
perdido; al menos por 20 años a causa de tala 
o desmonte, y no solo por incendios forestales 
como se mencionaba anteriormente, favore-
ciendo la protección de los terrenos foresta-
les restringiendo aún más las autorizaciones 
para cambio de uso de suelo. En este mismo 
sentido, en el Artículo 99, se prohíbe el otor-
gamiento de apoyos o incentivos económicos 
relacionados con actividades agropecuarias 

en terrenos donde no se hayan autorizado 
cambios de uso de suelo con este fin por parte 
de la Secretaría, sin embargo, tras la reforma 
de abril de 2021, esta restricción se extendió a 
cualquier apoyo o incentivo económico para 
actividades en terrenos forestales motivado 
por cualquier instancia del gobierno federal, 
entidades federativas y de los municipios.

Mientras que el Artículo 7 reformado en 
abril de 2022, modifica la definición del tér-
mino “servicios ambientales”, reconociendo 
su relevancia para la supervivencia del siste-
ma natural y  como proveedor de beneficios 
al ser humano.

En el Artículo 140 contempla que los recursos 
obtenidos por el Fondo, a través del concepto 
de compensación ambiental, para actividades 
de reforestación o restauración y su manteni-
miento podrán ser utilizados para la protec-
ción de los recursos forestales, la prevención, 
adaptación y mitigación del cambio climático; 
conforme a la reforma de abril de 2022.

El Artículo 154 contemplado en el Capítulo 
I “De la Prevención y Vigilancia Forestal” 
del Título Octavo “De los Medios de Control, 
Vigilancia y Sanción Forestal” atribuye a la 
SEMARNAT a través de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente la prevención y 
vigilancia forestal, teniendo como función la 
salvaguarda y el patrullaje los recursos fores-
tales, a través de la investigación, inspección, 
vigilancia y verificación de lo dispuesto en la 
Ley e instrumentos asociados; además, pro-
mueve la profesionalización y capacitación en 
materia forestal del personal encargado de las 
visitas y operativos. 

Las reformas correspondientes a la salvaguarda E2 promueven la realización de acciones 
de manejo forestal sustentable teniendo en cuenta la vigilancia y verificación de su avan-
ce en el marco de los beneficios ambientales y sociales.
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Con la emisión de la nueva LGDFS del 2018, 
establece un marco regulatorio y de medidas 
que ayudan a prevenir la reversión de los be-
neficios de mitigación en los bosques. Estas 
disposiciones buscan asegurar que los avan-
ces logrados en la reducción de emisiones y la 
conservación forestal se mantengan a lo largo 
del tiempo para abordar eficazmente el cam-
bio climático y promover la sostenibilidad am-
biental. Estos Artículos abordan la prevención 
de la deforestación y degradación forestal, la 
planificación territorial para la conservación, 
el control del cambio de uso del suelo en te-
rrenos forestales y la imposición de sanciones 
por actividades ilegales en el ámbito forestal.

De acuerdo con la reforma,el Artículo 21, re-
lativo a la suscripción de convenios o acuer-
dos de coordinación entre la SEMARNAT o 
CONAFOR pueden suscribir convenios con los 
gobiernos estatales, municipales, y comuni-
dades indígenas para funciones como mane-
jo del fuego, control de plagas, e imposición 
de medidas de seguridad relacionadas con el 
manejo forestal, asegurando la integralidad 
con el Sistema Nacional de Gestión Forestal. 
Además, se destaca la inclusión de la función 
de programación y operación de tareas de 
control de las especies exóticas invasoras en 

materia forestal, fomentando de esta manera 
la conservación de la biodiversidad, así como 
el fortalecimiento de las labores de sanea-
miento.

Por otro lado, la fracción VII del Artículo 32 
establece como criterio obligatorio de la polí-
tica forestal de carácter ambiental, la promo-
ción del manejo forestal regional y el manejo 
forestal comunitario, considerando propósitos 
de conservación, restauración y producción. 
Además, se agregan las fracciones XV y XVI, 
que incluyen como criterios obligatorios la 
conservación y mejoramiento genético de los 
recursos forestales y la observación a los prin-
cipios: de biodiversidad, interconectividad, 
interdependencia, procesos de largo plazo y 
complejidad.

En el Artículo 50 se amplía a un total de 18 los 
elementos que deben ser inscritos en el Regis-
tro. Entre las nuevas disposiciones, se incluyen 
avisos de colecta y unidades productoras de 
germoplasma forestal de germoplasma fores-
tal, autorizaciones de colecta de recursos bio-
lógicos forestales y de aprovechamientos no 
maderables; así como de informes anuales so-
bre ejecución y desarrollo de aprovechamien-
tos forestales, estudios regionales forestales; y 
autorizaciones de funcionamiento de centros 

SalvaguardaF
El abordaje de riesgos relacionados con la reversión es requerido en el contexto de aplicación 
de la ENAREDD+.
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de comercialización y los no integrados a un 
centro de transformación primaria. Lo anterior 
fortalece el monitoreo de la actividad forestal.

De acuerdo al Artículo 55 del Reglamento 
de la LGDFS, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de diciembre de 2020, se li-
mita la aplicabilidad de esta disposición úni-
camente a aquellos aprovechamientos fo-
restales maderables; además, la fracción VIII 
del Reglamento modifica el contenido de la 
fracción IX del anterior Artículo, puntualizan-
do que la periodicidad de los informes sobre la 
ejecución, desarrollo y cumplimiento del Pro-
grama de manejo forestal debe ser anual. Por 
su parte, en la nueva LGDFS, en el Art. 74 Bis, 
únicamente permanece lo correspondiente a 
la obligatoriedad de los titulares de los apro-
vechamientos forestales maderables de pre-
sentar un informe sobre la ejecución, desarro-
llo y cumplimiento del programa de manejo 
forestal. En conjunto, estos cambios refuerzan 
el monitoreo y vigilancia de esta actividad, in-
cluyendo las actividades de reforestación aso-
ciadas, así como el de sus posibles impactos.

Al Artículo 91 se agrega lo relativo al aprove-
chamiento, almacenamiento, comercializa-
ción, importación, exportación, transforma-
ción o posesión de materia primas y productos 
forestales, ampliando la obligación de acre-
ditar la legal procedencia a una variedad de 
actividades relacionadas con materias primas 
y productos forestales; además, se agrega un 
párrafo referente a garantizar la trazabilidad 
de las materias primas y productos foresta-
les regulados, a través del establecimiento de 
un mecanismo y de acciones para ello.

Al Artículo 145 se adiciona la fracción VIII, en 
la que se determina la atribución de la CONA-
FOR para establecer, coordinar y evaluar el 
programa especializado de capacitación y 

entrenamiento de combatientes y la forma-
ción de técnicos especializados en manejo del 
fuego. A través de este fortalecimiento de ca-
pacidades se abona a la reducción y combate 
de los incendios forestales y sus alteraciones 
asociadas.

En el Artículo 154 del Capítulo de Prevención 
y Vigilancia Forestal se incorpora la atribución 
de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente de realizar actos de investigación 
técnica, promovida por una denuncia o du-
rante los actos de inspección, así como ac-
tos de inspección vigilancia y verificación del 
cumplimiento de la LGDFS, su reglamento 
y las Normas Oficiales Mexicanas. Además, 
como parte de la investigación técnica, se in-
cluye el diagnóstico de Zonas Críticas Foresta-
les, reforzando la prevención de actos ilícitos 
en terrenos forestales, así como su monitoreo 
y evaluación.

Mientras que en el Artículo 32 Bis de la Ley 
Orgánica de Administración Pública Federal, 
que determina las atribuciones de la SEMAR-
NAT, conforme a la reforma de noviembre de 
2018, las fracciones V y VII fueron modificadas, 
incorporando  en la primera la obligación a di-
cha Secretaría de promover el cumplimiento 
de las leyes, normas oficiales mexicanas y de 
programas relacionados con los recursos na-
turales, incluyendo los bosques, además de 
iniciar procedimientos de inspección respec-
tivos. Por otro lado, con relación a la fracción 
VII se sustituyó la función de supervisar por la 
de coadyuvar en las labores de conservación, 
protección y vigilancia de las áreas naturales 
protegidas, reforzando el papel del sector am-
biental en la consecución de dichas activida-
des.
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La Ley Orgánica de Administración Pública 
Federal Art. 32 Bis fracción reformada en 
noviembre del 2018, adiciona a las atribucio-
nes de la SEMARNAT el fomento a la preser-
vación de los ecosistemas, recursos naturales, 
bienes y servicios ambientales, con el fin de 
garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano; con lo anterior, se refuerza la atención y 
acción hacia la protección y resguardo de los 
ecosistemas forestales. 

De acuerdo a la nueva LGDFS 2018, en el Ar-
tículo 3° incorpora objetivos que promueven 
acciones para frenar y revertir la deforestación 
y la degradación de los ecosistemas, por ejem-
plo, contempla la promoción de actividades 
productivas compatibles con el manejo fores-
tal, fomenta la no-deforestación en los pro-
cesos de producción de productos forestales. 
Además, se incorporan como objetivos la pro-
moción del Manejo Forestal como medio para 
mantener e incrementar los acervos de carbo-
no, así como el diseño de estrategias, políticas, 
medidas y acciones  para transitar a una tasa 
de cero por ciento pérdida de carbono en los 
ecosistemas originales.

Al Artículo 29 se incorpora la fracción XI, for-
taleciendo la coordinación de acciones de 

agentes involucrados en los terrenos foresta-
les subrayando a través del enfoque territorial 
y ecosistémico.

En los Artículos 107 y 108 se modifican e in-
corporan especificaciones como que las cer-
tificaciones deberán estar apegadas a lo dis-
puesto en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, fortaleciendo las bases para 
el funcionamiento de las certificaciones. Ade-
más, se elimina lo referente a la emisión de 
bonos para la acreditación de la conservación 
de los recursos forestales, sin embargo, se adi-
ciona la obligatoriedad de la Cámara de Di-
putados de asignar anualmente las partidas 
necesarias para atender el funcionamiento y 
operación de los programas de apoyo que im-
pulsen la certificación forestal, asegurando la 
promoción continua de esta actividad.

En el Artículo 112, se adiciona la obligatorie-
dad a las dependencias y, en su caso, a los 
gobiernos de las entidades estatales y muni-
cipales, de evaluar los daños por plagas y en-
fermedades forestales, así como de establecer 
el seguimiento de las medidas fitosanitarias 
aplicadas. De esta manera se refuerzan las 
acciones dirigidas al monitoreo y manejo ade-
cuado de plagas y enfermedades forestales, 

SalvaguardaG
El abordaje de riesgos del desplazamiento de emisiones es requerido en el contexto de aplica-
ción de la ENAREDD+.
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coadyuvando en minimizar y evitar la libera-
ción de gases de efecto invernadero a causa 
de un inadecuado manejo de plagas y enfer-
medades forestales. 

En el Artículo 124, que dicta los lineamientos 
para decretar vedas forestales se amplía  la fi-
nalidad de la veda para el refugio de especies 
en cualquier categoría de riesgo, fomentando 
la protección y conservación de los terrenos 
forestales y sus funciones, coadyuvando en 
evitar su deforestación o degradación.

Por último con la reforma del Artículo 130 
se otorga la atribución a la CONAFOR para la 
expedición de reconocimientos certificados 
para acreditar los esfuerzos de conservación 
de los recursos forestales y sus servicios am-
bientales, para propietarios y poseedores, así 
como para organizaciones, instituciones o 
empresas. De esta manera, se favorece la es-
tandarización de dichos certificados, así como 
al monitoreo del estado de los terrenos fo-
restales, reconociendo aquellos que no están 
siendo deforestados no degradados.

3.1.2 Arreglos institucionales relevantes 
para el abordaje de las Salvaguardas 
REDD+ 

Desde 2017 a la fecha se ha observado una 
actualización significativa en la legislación y 
normatividad relacionada con el abordaje de 
las Salvaguardas REDD+ en México. En este 
contexto, la implementación de arreglos ins-
titucionales ad hoc, han resultado elementos 
clave para garantizar la implementación efec-
tiva de REDD+. 

La definición de arreglos institucionales apro-
piados y la creación de capacidades suficien-
tes en las instituciones son puntos críticos 
para la efectiva implementación de la estrate-
gia en por lo menos tres áreas fundamentales: 

la capacidad para operar el enfoque territo-
rial en la política pública y en la gestión co-
munitaria de los bosques; la coordinación de 
instituciones para la articulación de políticas 
públicas que inciden en el medio rural desde 
diversos sectores y órdenes de gobierno; y la 
capacidad de transitar a una gestión basada 
en resultados que vincule un monitoreo am-
plio y robusto con los mecanismos de diseño y 
evaluación de políticas, y que además trabaje 
activamente en la erradicación de la corrup-
ción” (CONAFOR, 2017b).

En 2020 se conformó el GIGCC, cuyo objeti-
vo general es generar insumos para fortalecer 
políticas públicas en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático con perspec-
tiva de género. El Grupo tiene como objetivos 
específicos, el fortalecer la coordinación y co-
laboración entre dependencias de la Admi-
nistración Pública Federal, la sociedad civil y 
con otros niveles de gobierno para promover 
la perspectiva de género en materia de miti-
gación y adaptación al cambio climático, así 
como en los medios de implementación; de-
sarrollar y fortalecer capacidades del Grupo en 
materia de género y cambio climático y; con-
tribuir al desarrollo de arreglos institucionales 
para transversalizar género en las políticas 
sectoriales y específicas vinculadas al tema de 
cambio climático.

El Grupo se integra por el INECC y el INMU-
JERES, con representaciones de dependen-
cias como la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), SEMARNAT, Secretaría de Energía 
(SENER), Secretaría de Desarrollo Territorial 
(SEDATU), Secretaría de Bienestar, Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), CONAGUA, 
CONAFOR, Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA), así como expertas en género 
ante el IPCC y organizaciones de la sociedad 
civil. 
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Entre las estrategias planeadas por el Grupo, 
se encuentra la de “Fomentar la incorporación 
de la PEG en el diseño, implementación y se-
guimiento de acciones (concretas y transfor-
mativas) contenidas en las políticas e instru-
mentos”, en la que consideran acciones tales 
como: fortalecer las acciones en territorio con 
la finalidad de lograr el avance de igualdad de 
género en adaptación y mitigación al cambio 
climático; identificar, proponer y realizar ac-
ciones transformativas para la implementa-
ción de la NDC; analizar y definir rutas a seguir 
para las acciones comprometidas en el Plan 
de Acción de Género-Lima; y definir el tipo de 
arreglos institucionales para transversalizar la 
perspectiva de género en las políticas climá-
ticas como son: grupos de trabajo, acuerdos, 
convenios, entre otros.

En 2022, se instaló en CONAFOR el GIS in-
tegrado por personal designado como enlace 
de las distintas áreas de la institución. El ob-
jetivo principal del GIS es fortalecer la coordi-
nación al interior de la Comisión para el cum-
plimiento de las salvaguardas, incluyendo la 
implementación y el seguimiento a los instru-
mentos de gestión de riesgos ambientales y 
sociales de los proyectos con financiamiento 
internacional, y las acciones de cumplimiento 
y reporte de las Salvaguardas REDD+.

En el marco del GIS, se detonó el fortaleci-
miento de capacidades para la comprensión 
de las Salvaguardas REDD+ y la adopción de 
las salvaguardas como una perspectiva trans-
versal en la implementación de la política fo-
restal. De tal manera, el GIS permitió  avanzar 
con mayor fluidez en la implementación de los 
instrumentos de gestión de riesgos ambienta-
les y sociales de proyectos con financiamiento 
internacional como el Proyecto PROFOEM, así 
como en la socialización de información clave 
para el reporte de actividades de respeto de 
las salvaguardas.

3.1.3 Planes de distribución de benefi-
cios 

La propiedad de los recursos forestales nacio-
nales corresponde a los ejidos, comunidades, 
pueblos y comunidades indígenas o personas 
físicas o morales que sean propietarias de los 
terrenos donde se ubiquen dichos recursos. El 
CO2  es absorbido por la vegetación y el car-
bono almacenado se incorpora a la biomasa, 
la propiedad sobre ese carbono, así como los 
frutos que genere, corresponde a los dueños 
de los terrenos forestales. Es decir, el desarro-
llo de cualquier mecanismo de mercado so-
bre carbono almacenado y sobre adiciones a 
este acervo que cumpla con los requerimien-
tos que establezca el mismo mercado corres-
ponderá al propietario del bosque.

A nivel nacional, el marco legal mexicano  sus-
tenta los principios del modelo de distribución 
de beneficios, como se señala en los siguien-
tes Artículos de la CPEUM y de la LGDFS.

El Artículo 27 Constitucional establece que la 
propiedad de las tierras y aguas dentro de los 
límites del territorio nacional corresponde ori-
ginariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de 
ellas a los particulares, constituyendo la pro-
piedad privada. También regula en aras del 
beneficio social el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropia-
ción con el objeto, entre otros, de cuidar su 
conservación. 

Por su parte, el Artículo 5 de la LGDFS pre-
cisa que la propiedad de los recursos fores-
tales comprendidos en el territorio nacional 
corresponde a ejidos, comunidades, pueblos 
y comunidades indígenas, personas físicas o 
morales, que sean propietarias de los terrenos 
donde se ubiquen dichos recursos y que los 
procedimientos establecidos por la LGDFS no 
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alterarán el régimen de propiedad de dichos 
terrenos.

El Artículo 4 Constitucional indica que “toda 
persona tiene derecho a un medio ambien-
te sano para su desarrollo y bienestar” y con 
base en ello, corresponde al Estado garantizar 
el respeto a ese derecho, para lo cual diseña y 
ejecuta políticas públicas que apoyen el ma-
nejo y conservación de los recursos naturales 
y se evite la deforestación y degradación fo-
restal.

Respecto a las emisiones evitadas por defo-
restación y degradación forestal, el marco 
legal mexicano no reconoce “el derecho” a 
emitir GEI derivados de la deforestación o de-
gradación por parte de los propietarios o po-
seedores de terrenos forestales. La reducción 
de emisiones no es un servicio ambiental sino 
que es el resultado de la implementación de 
políticas públicas. En este sentido, la ENARE-
DD+ promueve actividades y apoyos para la 
conservación y manejo de los recursos fores-
tales, a los cuales se puede acceder de mane-
ra voluntaria. 

El Artículo 138 Bis de la LGDFS establece que

“La Secretaría [SEMARNAT] está faculta-
da para convenir acuerdos internacio-
nales sobre mecanismos cooperativos 
de reducción de emisiones en el sector 
forestal, incluyendo las emisiones evita-
das, con el apoyo técnico de la Comisión, 
y considerando la opinión de la CICC a 
través del Grupo de Trabajo respectivo. 
La Secretaría está facultada para conve-
nir con los Gobiernos de las entidades 
federativas las formas de participación 
de éstas en dichos mecanismos, en lo 
que corresponde al territorio bajo su ju-
risdicción.

En caso de que estos convenios impli-
quen la transferencia de reducción de 

emisiones, la Secretaría, considerará 
previamente la opinión técnica de la 
Comisión, el Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático, y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
en el ámbito de las atribuciones que les 
corresponda, con el fin de evitar doble 
contabilidad de emisiones y contribuir al 
eficaz cumplimiento de las Contribucio-
nes Determinadas a Nivel Nacional.

La Secretaría coordinará el diseño, ins-
trumentación y operación de dichos 
acuerdos internacionales sobre meca-
nismos cooperativos de reducción de 
emisiones en el sector forestal con la 
participación que corresponda a la Co-
misión.

Los recursos obtenidos del pago por 
resultados derivados de la reducción 
de emisiones se otorgarán conforme al 
programa de distribución de beneficios 
que, de manera participativa e incluyen-
te, se elabore conforme a los objetivos, 
salvaguardas y criterios de la política fo-
restal previstos en esta Ley.”

El Artículo 14 fracción XIX de la LGDFS estable-
ce que la SEMARNAT tiene la atribución para 
“Regular, establecer, integrar, operar y man-
tener actualizado el Registro de la reducción 
o absorción de emisiones derivadas de la de-
forestación y degradación forestal, así como 
autorizar las transferencias de éstas a los me-
canismos cooperativos y de comercio interna-
cional de carbono”

En caso de que se acceda a un pago por re-
sultados derivado de las emisiones evitadas 
por la implementación de la ENAREDD+, esta 
estrategia establece que se determina que el 
Gobierno Federal, a través de la CONAFOR re-
cibe el pago por resultados, reconociendo que 
el derecho a recibir los beneficios provenien-
tes de dicho pago corresponderá a las perso-



127

Periodo 2017-2022

nas propietarias y habitantes de las regiones 
en donde se realicen los esfuerzos para de-
tener la deforestación y degradación forestal 
bajo los mecanismos que se establecen para 
este fin, respetando plenamente el derecho a 
la participación plena y efectiva en el diseño e 
implementación de los mecanismos de distri-
bución de beneficios que entre ellos acuerden 
(CONAFOR, 2017b).  

Independiente a las fuentes de financiamien-
to de las acciones que logren reducir las emi-
siones de GEI, México debe desarrollar me-
canismos de distribución de los beneficios 
provenientes del pago por resultados que 
transfieran recursos de manera transparen-
te y justa a los ámbitos locales. El modelo de 
distribución de beneficios se incluye en dos lí-
neas de acción, del componente 2 “Esquemas 
de financiamiento” de la ENAREDD+ confor-
me a las siguientes acciones: 

Línea de acción 2. Promover mecanismos de 
financiamiento internacional para REDD+.

• 2.5 Asegurar que los mecanismos de distri-
bución de beneficios y la arquitectura finan-
ciera que se diseñe para la implementación 
de REDD+ y el pago por resultados se apli-
quen de forma eficiente y transparente, de 
tal manera que los recursos lleguen a quie-
nes realizan las acciones para detener la de-
forestación y degradación a través de las ac-
tividades que ellos mismos determinen.

Línea de acción 3. Diseñar y/o adecuar instru-
mentos e incentivos económicos y financieros 
para administrar recursos de financiamiento 
para REDD+, incluyendo esquemas de distri-
bución de beneficios.

• 3.5 Establecer mecanismos para operar re-
cursos que aseguren una distribución justa, 
equitativa y transparente de beneficios a  las 
personas dueñas, poseedoras y habitantes 
de los recursos forestales y quienes realicen 

3.1.4 Planes de Género

En 2022 se integró el Plan Nacional de Ac-
ción sobre Género y Cambio Climático, pre-
sentado durante la COP 27. Para su realización, 
además de la participación interinstitucional 
coordinada por la SRE y la retroalimentación 
del Grupo de Trabajo sobre Adaptación (GT-
ADAPT), se realizó un ejercicio participativo 
para escuchar las voces y opiniones de las mu-
jeres, en el marco de las consultas tituladas 
¿Qué dicen las mujeres?, para la construcción 
de estrategias nacionales entre ellas el Plan 
de Acción de Género y Cambio Climático. Las 
opiniones recogidas permitieron comprender 
el vínculo fundamental entre género, equidad 
social y cambio climático. Las consultas se 
realizaron en los estados de Chiapas, Sonora y 
Querétaro y reunieron  cerca de 1,200 mujeres. 
Las que plantearon la necesidad de participar 
equitativamente y contar con liderazgo en los 
espacios de toma de decisiones. Además, des-
tacaron la importancia de incluir a mujeres de 
las comunidades y poblaciones más vulnera-
bles (SRE, 2022)

En este mismo año se publicó la actuali-
zación de la NDC, e integró el enfoque de 
género y de derechos humanos, para su 
construcción se contó con la participación de 
gobiernos subnacionales, locales y ciudades, 

acciones que reduzcan las emisiones de GEI.

• 3.6 Identificar mecanismos y esquemas 
que promuevan, faciliten y permitan monito-
rear la distribución equitativa de beneficios.

Durante el proceso de diseño de la IRE que 
se realizó de 2015-2017, se propuso un modelo 
de distribución de beneficios, desarrollado de 
manera participativa. Este diseño puede servir 
como insumo para cualquier incentivo finan-
ciero positivo que se reciba en el futuro, por 
resultados REDD+ alcanzados por México.



128

Segundo resumen de información sobre abordaje y respeto de las Salvaguardas 
REDD+ en México de acuerdo con la decisión 1/CP.16, apéndice I

así como pueblos y comunidades indígenas, 
organizaciones de la sociedad civil, organiza-
ciones de mujeres y de jóvenes, los sectores 
privado y financiero y otros interesados. En 
el documento “Contribución Determinada a 
Nivel Nacional. Actualización 2022” existen 18 
menciones de las palabras género o mujeres 
(Aguilar-Revelo, 2021).

En 2018 se publicó el documento “Cerran-
do la brecha de género en programas de 
manejo de recursos naturales en México”, 
realizado y financiado por el Banco Mundial y 
el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF) con el respaldo de la CONA-
FOR. Este documento examina las diferencias 
de género en el uso y manejo de los recursos 
naturales y los retos de integrar a las mujeres 
en las actividades relacionadas con REDD+, 
dando cuenta de que las mujeres utilizan los 

recursos naturales de manera distinta a los 
hombres, lo que las hace más vulnerables a 
eventos climáticos, a una distribución desigual 
en la remuneración y los beneficios y otras ba-
rreras estructurales tratadas. El documento 
propone un Plan de Acción de Género (PAG) 
en el que se formulan recomendaciones con-
cretas para la inclusión de una perspectiva de 
género y empoderamiento femenino en las 
políticas, las prácticas y los proyectos, espe-
cialmente los relacionados con los programas 
de reducción de emisiones, manejo de recur-
sos naturales y REDD+, partiendo del supues-
to de que éstos, cuando se diseñan tomando 
en cuenta las diferencias de género, pueden 
brindar oportunidades importantes para el 
empoderamiento de las mujeres, el mane-
jo sostenible de los recursos y la prosperidad 
compartida. 

3.2 Nivel Subnacional

3.2.1 Planes Estatales de Salvaguardas 

Entre las medidas propuestas en la ENARE-
DD+ para avanzar en la implementación del 
SNS y el SIS, se estableció el desarrollo de PES 
vinculados al SIS, basados en los marcos legal, 
institucional y de cumplimiento a nivel estatal, 
para la gestión de riesgos sociales y ambien-
tales en la implementación de las Estrategias 
Estatales REDD+ y cualquier iniciativa REDD+ 
a nivel subnacional (CONAFOR, 2017b).

En 2017, la CONAFOR con el apoyo de la Alian-
za México REDD+ proporcionó el acompa-
ñamiento técnico a los gobiernos estatales 
para el desarrollo de PES en Áreas Tempranas 
REDD+ y en los estados avanzados en REDD+ 
de Oaxaca y Chihuahua, en el marco de la IRE 
(Alianza México REDD+, 2017). 

Los PES se definieron como un instrumento 
operativo, flexible, que admite mejoras con el 
paso del tiempo y permite a los gobiernos es-
tatales reportar al SIS y demostrar la forma en 
cómo se abordan y respetan las Salvaguardas 
REDD+ en México y otros requisitos de salva-
guardas por iniciativas bilaterales o multilate-
rales. 

Además, los PES también funcionan como 
instrumento de planeación para la implemen-
tación de medidas para evitar y gestionar ries-
gos ambientales y sociales, y potenciar impac-
tos positivos en la implementación de REDD+ 
(Alianza México REDD+, 2017). 

Con base en lo anterior, la CONAFOR forta-
leció las capacidades de representantes del 
gobierno estatal y personal de la CONAFOR 
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sobre el funcionamiento y mantenimiento de 
la plataforma interna del SIS con el objetivo 
de vincular los PES con dicho Sistema (CONA-
FOR, 2018b).

Ese mismo año, los estados de Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Chiapas, Jalisco y Oaxa-
ca desarrollaron los PES vinculados al SIS que 
constituyeron el primer reporte del abordaje y 
respeto de las salvaguardas relacionadas con 
la implementación de actividades REDD+, 
de acuerdo al marco legal, institucional y de 
cumplimiento existente en los estados que 
contaban con una Estrategia Estatal REDD+ o 
Programas de Inversión de la IRE.

Adicionalmente, los PES incluyeron una sec-
ción específica para describir las acciones o 
buenas prácticas que cada estado se compro-
metió a realizar para el respeto de las salva-
guardas.

3.2.2 Legislación y normatividad exis-
tente para abordar las salvaguardas a 
nivel subnacional

Los PES avanzaron en la identificación del 
marco legal estatal existente para el cumpli-
miento de las Salvaguardas REDD+ de los es-
tados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Chiapas, Jalisco y Oaxaca.

Adicionalmente, la retroalimentación a este 
resumen solicitada a los gobiernos de los es-
tados que contaban con un PES permitió re-
coger información sobre las actualizaciones 
realizadas en el periodo 2017-2022 al marco 
legal estatal para el cumplimiento de las Sal-
vaguardas REDD+.   

Al respecto, se resaltan las siguientes disposi-
ciones específicas en materia de salvaguardas 
contenidas en el marco legal de los estados de 
Oaxaca, Chiapas y Campeche.

La Ley de Cambio Climático para el Estado 
de Oaxaca, publicada en el año 2013, esta-
blece en su Artículo 17, fracc. III que entre 
las funciones del Comité Técnico de Cambio 
Climático se encuentra recomendar a la Co-
misión Intersecretarial de Cambio Climático 
de Oaxaca que se realicen estudios sobre 
salvaguardas ambientales y sociales. 

Asimismo, en su Artículo 21, fracc. XIV estable-
ce la facultad de dicha Comisión para diseñar 
e implementar una estrategia para garantizar 
el enfoque de género, interculturalidad, salva-
guardas sociales y ambientales y mediación 
de conflictos ecológicos en los instrumentos 
de política contenidos en esta Ley.

El Artículo 28 de dicha Ley menciona que el 
reglamento desarrollará los términos específi-
cos, criterios, bases técnicas y jurídicas que se 
requieran para fomentar y operar las salva-
guardas sociales y ambientales y, en su caso, 
el consentimiento previo, libre e informado 
que sean necesarios en el marco del merca-
do del Sistema Estatal de Bonos de Emisiones 
de Carbono.

Mientras que la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el Estado de Chiapas, pu-
blicada en el año 2015, en su artículo 83 se-
ñala que, en todo caso, los instrumentos de 
política pública y proyectos públicos y pri-
vados en materia forestal deberán asegurar 
las salvaguardas siguientes:

a. Consentimiento libre, previo e informado.

b. Certidumbre y respeto a los derechos de 
propiedad y posesión legítima y acceso a 
los recursos naturales de los propietarios y 
legítimos poseedores de las tierras provee-
doras de servicios ambientales.

c. Reconocimiento y respeto a las formas de 
organización interna.
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d. Inclusión y equidad territorial, cultural, so-
cial y de género.

e. Pluralidad y participación social.

f. Transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas.

g. Transversalidad, integralidad, coordinación 
y complementariedad entre políticas e ins-
trumentos de los tres órdenes de gobierno.

h. Distribución justa y equitativa de los bene-
ficios y cobeneficios.

i. Eficiencia, eficacia, efectividad e impacto.   

Por su parte, la Ley de Cambio Climático 
para el Estado de Campeche expedida en 
2020, en su Artículo 66, fracc. VII, estable-

ce a las salvaguardas sociales y ambientales 
como uno de los ejes estratégicos de la Es-
trategia REDD+. 

En este sentido, el Artículo 68 de dicha Ley 
mandata establecer un marco regulatorio que 
cumpla los principios y las salvaguardas de la 
Estrategia REDD+ Campeche. 

Este y otro conjunto de leyes identificadas por 
los gobiernos estatales conforman el marco 
legal existente para el cumplimiento de las 
Salvaguardas REDD+ en México a nivel esta-
tal, el cual se describe de manera resumida a 
continuación23.

23  La versión extensa de los PES se encuentra publicada en el SIS (https://sis.cnf.gob.mx/).
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Tabla 17. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo A1

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

El marco legal establece la congruencia de la política estatal con los objetivos y prioridades 
de los planes y programas federales, resguardando la soberanía del estado. En específico, 
las leyes ambientales estatales refuerzan dicha compatibilidad y establecen disposiciones 
para la coordinación entre la Federación, Estado y municipios en materia de protección 
forestal, según se describe en el siguiente marco legal: Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Campeche (Art. 7 y Art. 9); Ley de Vida Silvestre del 
Estado de Campeche (Art. 5); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 
Campeche (Art. 2); Ley de Planeación del Estado de Campeche (Art. 15 y Art. 19). 
Aunado a lo anterior, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada 
en 2020, en su Artículo 65, fracc. X y fracc. XII, establece como principios de la Estrategia 
REDD+ de Campeche tanto la coordinación y complementariedad sectorial y entre órdenes 
de gobierno, como el reconocimiento y respeto a los programas y acuerdos municipales, 
estatales y federales. Esto favorece la compatibilidad de las acciones REDD+ del estado 
con los objetivos de las políticas forestales, de desarrollo rural sustentable y de cambio 
climático.

Chiapas

El marco legal mandata la compatibilidad de los programas estatales y municipales con 
el Plan Nacional de Desarrollo, incluidos los programas forestales federales y de cambio 
climático. En específico, prevé la existencia del programa forestal estatal en congruencia 
con la política nacional. A nivel regional, indica que los municipios deben formular y 
ejecutar programas de manejo de cuencas hidrológico-forestales y el ordenamiento 
ecológico territorial, de manera congruente con los programas sectoriales del Plan Estatal 
de Desarrollo. Adicionalmente, establece la alineación de las medidas establecidas en los 
programas de manejo forestal de bosques y selvas con la política forestal nacional y estatal. 

La ENAREDD+ se encuentra alineada y es compatible con la política nacional forestal, de de-
sarrollo rural sustentable y en materia de cambio climático, así como con los objetivos de los 
convenios y acuerdos internacionales que México ha suscrito.

SalvaguardaA

A1. Complementariedad o compatibilidad de la ENAREDD+ con los objetivos de las polí-
ticas forestales nacionales, de desarrollo rural sustentable y de cambio climático.
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Chiapas

Finalmente, es importante resaltar que dicho marco legal establece la alineación de 
la Estrategia Estatal de REDD+ con los componentes, objetivos y líneas estratégicas 
conforme a lo establecido por la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40, 
el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 y la Estrategia Nacional para REDD+ 
(ENAREDD+). Dichas disposiciones se sustentan en el siguiente marco legal: Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 44, frac. XXIX, XXXI, XXXII, Art. 30, frac. 
V, Art. 77); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas (Art. 2, frac. XLI; 
Art. 4, frac. VI; Art. 8, frac. I, II y III;  Art. 10, frac. II; Art. 13, frac. IV y X; Art. 26, frac. I; Art. 30; 
Art. 50, frac. I a la IX; Art. 74); Ley Ambiental para el Estado de Chiapas (Art. 8, frac. I y II; Art. 
17; Art. 23; Art. 24); Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas (Art. 9; Art. 17, frac. 
I); Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas 
(Art. 3, frac. VII y X; Art. 14, frac. I y II; Art. 21, frac. I y III; Art. 51; Art. 60); Ley de Fomento 
y Desarrollo Agrícola del Estado de Chiapas (Art. 16, frac. IV; Art. 30); Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas (Art. 31-A, frac. X); Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas (Art. 5, frac. I y II); Reglamento de 
la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas (Art. 14).

Jalisco

La ley de planeación establece como principio la coordinación de los objetivos, estrategias y 
acciones, de los tres niveles de gobierno. Adicionalmente, el marco legal estatal en materia 
forestal, de cambio climático y desarrollo rural sustentable establece la congruencia de 
los programas, acciones y proyectos con los programas nacionales respectivos, según se 
establece en las siguientes leyes: Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 
Jalisco (Art. 2; Art. 7, frac. IV); Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de 
Jalisco (Art. 3, frac. II, III, IV, XV, XVII, XVIII); Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios (Art. 2, frac. I; Art. 3, frac. II); Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Jalisco (Art. 1, 3, 4, 5); Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Art. 5, 
frac. I; Art. 6, frac. I, III, IV).

Oaxaca

La legislación estatal en materia forestal establece que tanto el programa forestal estatal, 
como los programas específicos requieren estar alineados con la política forestal nacional, 
conforme se establece en el marco legal enlistado a continuación: Ley de Planeación del 
Estado de Oaxaca (Art. 14; Art. 17, frac. I, II, V, VIII; Art. 24, 25, 27, 28, 29); Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca (Art. 1; Art. 2, frac. IX; Art. 3, fracc. I, XVIII; Art. 13, 
frac. I, XVI, XVII; Art. 24, frac. V, XXI; Art. 26, frac. II).

Quintana Roo

El marco legal del estado establece que lo no previsto por los instrumentos de vida 
silvestre y forestal se deberá realizar de manera complementaria con los ordenamientos 
federales. En cuanto a la política de cambio climático, se deberá de implementar de 
manera coordinada, concertada y corresponsable con el sector privado, así como con las 
dependencias federales. Esto se sustenta en la siguiente legislación: Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (Art. 12, fracc. I-V; Art. 75, frac. I, IV; Art. 155); 
Ley de Vida Silvestre para el Estado de Quintana Roo (Art. 1); Ley de Acción de Cambio 
Climático en el Estado de Quintana Roo (Art. 1, 9); Ley Forestal del Estado de Quintana Roo 
(Art. 3; Art. 6); Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Art. 2, 
5); Ley de Planeación para el estado de Quintana Roo (Art. 33, 34, 35).
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Yucatán

El marco legal estatal prevé la compatibilidad de la política de desarrollo estatal con 
la nacional, incluida la política en materia ambiental y de desarrollo rural sustentable. 
En materia forestal, se menciona que la política forestal estatal será formulada por la 
secretaría, en estricto apego de la Política Nacional de Desarrollo Forestal y a la ley general, 
según se menciona en la legislación enlistada a continuación: Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Yucatán (Art. 1, frac. IV; Art. 2, 10, 14, 22, 29); Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Yucatán (Art. 12; Art. 14, frac. III-V); Ley de Protección al Ambiente 
del Estado de Yucatán (Art. 1, frac. VI; Art. 6, 11); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Yucatán (Art. 1, 3, 5, 6, 7, 11).

Fuente: Elaboración propia.

A2. Complementariedad o compatibilidad de la ENAREDD+ con los objetivos de los 
convenios y acuerdos internacionales relevantes y aplicables.

Tabla 18. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo A2

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nIvel estatal

Campeche

El marco legal estatal garantiza el derecho a la defensa y de acceso a la justicia. Asimismo, 
reconoce y promueve el respeto a las libertades de las mujeres, lo cual se menciona como 
compatible con instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como se 
indica en las siguientes leyes: Ley que establece el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado 
de Campeche (Art. 3); Ley del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (Art. 7).  
Adicionalmente, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada en 2020, 
en su Artículo 65, fracc. XII mandata que la Estrategia REDD+ de Campeche tendrá como 
principio el reconocimiento y respeto a los tratados, leyes e instrumentos de regulación 
internacional como el de Derechos Humanos, de los Pueblos Indígenas, de las Convenciones 
Marco de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización 
Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT o ITTO en inglés) y otros vinculantes con los 
objetivos de REDD+. 

Chiapas

La Constitución del estado y sus leyes requieren la compatibilidad de la planeación estatal 
con los instrumentos internacionales de los que México es parte, tales como los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. En este sentido, establece que los Planes de Desarrollo Estatal y 
Municipales deberán incluir los programas, acciones y presupuesto para alcanzar los objetivos 
de dichos instrumentos internacionales. Asimismo, se resalta el marco legal en materia de 
cambio climático que alinea sus objetivos a los compromisos del país definidos en el Protocolo 
de Kyoto y REDD+. Lo anterior, se sustenta en el siguiente marco legal: Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 3; Art. 4; Art. 7; Art. 44, frac. XXXI; Art. 63, frac. I; Art. 55, 
Art. 77); Ley Ambiental para el Estado de Chiapas (Art. 8, 17, 23 y 24); Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el Estado de Chiapas (Art. 30); Ley para la Adaptación y Mitigación ante el 
Cambio Climático en el Estado de Chiapas (Art. 3, frac. VIII; Art. 4, frac. XXX y XXXI; Art. 8, frac. 
II y III; Art. 36; Art. 43; Art. 44; Art. 53); Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Chiapas (Art. 43, frac. XV, XVI, XVII, XVIII); Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(Art. 2); Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas (Art. 13, 14, 15, 16 y 19).
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Jalisco

El marco legal estatal garantiza la compatibilidad de las acciones REDD+ en Jalisco con los 
convenios y acuerdos internacionales de los que México es parte, incluidos aquellos relativos 
a derechos humanos, derechos de pueblos y comunidades indígenas e igualdad de género, 
conforme a lo establecido en la siguiente legislación:  Constitución Política del Estado de 
Jalisco (Art. 4); Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco (Art. 28); Ley 
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Art. 5).

Oaxaca

El marco legal hace referencia e incorpora al derecho internacional reconociendo el nuevo 
bloque de constitucionalidad, conformado por los tratados internacionales que contengan 
derechos humanos, de los cuales el Estado Mexicano sea parte. En específico, existen 
disposiciones referentes a la vinculación entre el sector forestal y cambio climático con los 
tratados internacionales.  
Además, en la legislación relacionada con el desarrollo rural sustentable se prevé el respeto 
a los derechos humanos reconocidos en las Declaraciones, Tratados, Convenios y Acuerdos 
Internacionales, así como las resoluciones de la ONU y OEA. Dichas disposiciones se sustentan 
en el siguiente marco legal: Ley Reglamentaria del Art. 4° de la Constitución; Política del Estado, 
en Materia de Justa Reparación del Daño en Materia de Derechos Humanos para el Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca (Art. 1); Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
(Art. 2, 12; Art. 59, fracc. XXVI XXIX; Art. 114); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (Art. 31, fracc. 
VI; Art. 78); Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca (Art. 2, fracc. V; Art. 3, fracc. XXVI; 
Art. 10, fracc. VIII, X); Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Oaxaca (Art. 1, 95, 149, 
155); Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Art. 3, 5).

Quintana 
Roo

El marco legal ambiental establece que lo no previsto en el mismo se aplicará de manera 
complementaria con los tratados internacionales. En materia de cambio climático, se 
promueve la elaboración, difusión y, en su caso, aprobación de proyectos de mitigación 
de emisiones, en términos del Mercado, del Protocolo de Kioto y cualquier otro convenio 
internacional firmado por la Federación. Asimismo, se garantiza el respeto y preservación 
de sus costumbres, usos, tradiciones, lenguaje, religión e indumentaria de las comunidades 
indígenas, siempre que éstas no vulneren los derechos humanos o contravengan las 
disposiciones de los Tratados Internacionales. Se establece el Sistema de Justicia Indígena 
para resolver las controversias jurídicas que se susciten entre las personas que habitan las 
comunidades indígenas atendiendo lo dispuesto en los tratados internacionales; lo anterior, 
conforme a lo establecido en la siguiente legislación: Ley de Vida Silvestre para el Estado de 
Quintana Roo (Art. 1); Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo (Art. 
10); Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo (Art. 10); Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo (Art. 4); Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en el Estado de Quintana Roo (Art. 8).

Yucatán

El marco legal estatal considera el cumplimiento y ratificación de los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, incluida la igualdad de género y el acceso a la información. 
Constitución Política del Estado de Yucatán (Art. 1); Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Yucatán (Art. 6); Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Art. 4, 5, 9); Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán (Art. 1); Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Yucatán (Art. 12); Ley para la Protección de los Derechos de la 
Comunidad Maya del Estado de Yucatán (Art. 14).

Fuente: Elaboración propia.
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La transparencia, comprendida por el derecho al acceso a la información, la transparencia 
proactiva, la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción, es garantizada en el ámbito 
de aplicación de la ENAREDD+. Asimismo, se garantiza una adecuada toma de decisiones y el 
derecho de acceso a la justicia a través los mecanismos de resolución de conflictos en los dife-
rentes niveles de gobierno en la aplicación de la ENAREDD+.

Tabla 19. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo B1

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

El marco legal estatal existente establece la obligación del estado para garantizar 
la transparencia, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche (Art. 1, 2, 3 y 5). En específico, la Ley de 
Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada en 2020, en su Artículo 65, fracc. 
XI, indica que la Estrategia REDD+ se apoyará en el principio de transparencia y legalidad 
de las políticas, programas, estrategias, acciones y proyectos implementados por los 
diferentes órdenes y sectores de gobierno. Adicionalmente, incluye un capítulo titulado 
“De la transparencia y el acceso a la información” que, en su Artículo 88, reconoce el 
derecho de toda persona a que las autoridades en materia de cambio climático pongan a 
su disposición la información que les soliciten en los términos previstos por la Ley General y 
la Ley Estatal en materia de Transparencia y Acceso a la Información. Además, el Artículo 89 
de dicha Ley mandata la obligación del estado de elaborar y publicar de manera virtual el 
informe anual detallado de la situación general del estado, en materia de cambio climático, 
las acciones que se llevaron a cabo con recursos transferidos al estado, así como los 
resultados de las evaluaciones de la Política Estatal de Cambio Climático.

SalvaguardaB

B1. La transparencia es garantizada en el ámbito de aplicación de la ENAREDD+.
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Chiapas

Se cuenta con un marco legal que reconoce el derecho a la transparencia comprendida 
por el acceso a la información, la transparencia proactiva, rendición de cuentas y medidas 
anticorrupción. 
Asimismo, establece como principio la transparencia proactiva para el acceso a la 
información pública, de manera incluyente, oportuna, gratuita y culturalmente apropiada. 
En específico, el marco legal ambiental define el tipo de información que deben 
proporcionar los sistemas de información en materia forestal y de cambio climático. 
Además, se establece la existencia del recurso de revisión ante la negativa a una solicitud 
de información y el mandato expreso a las autoridades de realizar una justificación fundada 
y motivada en caso de que sea información clasificada. Dichas disposiciones se encuentran 
establecidas en la siguiente legislación: Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas (Art. 3, frac. XIX; Art. 6; Art. 48; Art. 90, frac. I a la VII); Ley que Garantiza la 
Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas (Art. 1; Art. 
3, frac. II al IV, VII, XI, XII, XV, XXIII y XXVI; Art. 4, frac. I a la VII; Art. 2, 5, 9, 14, 15, 16; Art. 21; Art. 
22; Art. 26; Art. 25, frac. I a la VII a la XIII; Art. 28, frac. VI, Xi, XII; Art. 29; Art. 30, 32; Art. 33, 
frac. I a la IV; Art. 37, frac. I a la XII, XV, XXV a la XXVIII; Art. 39 y 40; Art. 54, 55 y 56; Art. 68, 
frac. I a la IV; Art. 76; Art. 81; Art. 82, frac. I a la VI; Art. 83, frac. I a la III; Art. 84, frac. I a la III; 
Art. 85, 86, 87; Art. 88, frac. I a la IV; Art. 89, 90, 91, 92, 93); Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del estado de Chiapas (Art. 1, Art. 3, frac. III y VIII; Art. 4, 16-22, 37 y 
70-80); Ley Ambiental para el Estado de Chiapas (Art. 1, frac. IV, VI; Art. 32, frac. III; Art. 35, 
49, 51; Art. 52, frac. I a la XVIII; Art. 53 al 58); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el 
Estado de Chiapas (Art. 10, frac. III; Art. 22, 24, 29, 31; Art. 27, frac. XXVIII y LVII; Art. 34, frac. 
I a la XXVIII; Art. 35; Art. 36, frac. I a la VII; Art. 49 y 83); Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas (Art. 38, frac. VI; Art. 48, frac. XIII); Ley 
para Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas (Art. 39 y 44, frac. I); Ley para 
la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas (Art. 1; Art. 4, 
frac. XXXVII; Art. 12, frac. XIII, XIV; Art. 24 y 37; Art. 38, frac. I a la VIII; Art. 46; Art. 53, frac. XI  
Art. 82, frac. XIV); Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas (Art. 30, 
frac. X, XXVII, XXXI, XXXII); Ley para la Planeación del Estado de Chiapas (Art. 15; Art. 52, frac. 
I a la IX; Art. 53); Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Art. 43); Código Civil 
del Estado de Chiapas (Art. 46); Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil para  el Estado de Chiapas (Art. 29); Reglamento de la Ley que Garantiza 
la Transparencia y el Derecho a la Información Pública del Poder Legislativo  del Estado 
de Chiapas (Art. 3 al 16 y 56; Art. 37-58); Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el Estado de Chiapas (Art. 8; Art. 9, frac. I a la V; Art. 11; Art. 19, frac. I y II, Art. 
20); Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 
Estado de Chiapas (Art. 79-85; Art. 64-66).

Jalisco

El marco legal estatal garantiza el derecho al acceso a la información, establece una 
definición y clasificación de la información pública. 
Además, incorpora una definición del principio de transparencia y establece los 
lineamientos para la transparencia proactiva, entre los que destaca el Sistema de 
Información Estratégica como herramienta para el seguimiento de las acciones de las 
dependencias y entidades estatales. En materia de cambio climático, se establece la 
transparencia y el acceso a la información como principio de la política estatal; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto en la siguiente legislación: Constitución Política del Estado de 
Jalisco (Art. 4, párrafo tercero, Art. 9); Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (Art. 1, 3); Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (Art. 
1); Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios (Art. 1, 3); Reglamento de la 
Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios (Art. 1, 3, 22, 72, 73, 77); Ley para 
la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco (Art. 21). 



137

Periodo 2017-2022

137

Periodo 2017-2022

Fuente: Elaboración propia.

Oaxaca

El marco legal estatal reconoce el derecho al acceso a la información. Adicionalmente, 
requiere que la difusión de la información pública sea proactiva, oportuna, verificable, 
inteligible y relevante. 
En este sentido, se deberá contribuir con la transparencia a través de la generación y 
publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos 
públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible, estableciendo que en 
caso de requerir un acceso pasivo a la información pública éste debe ser mediante 
procedimientos sencillos y expeditos y a través de una solicitud de acceso verbal, escrito 
libre o en los formatos específicos, conforme se especifica en las siguientes leyes: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (Art. 3); Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Art. 1, 4, inciso I, II, IV, VII; Art. 58).

Quintana Roo

Se reconocen las bases del derecho al libre acceso a la información oportuna y plural. En 
este sentido, se establecen los principios y bases para el ejercicio del derecho al acceso a la 
información. 
Asimismo, mandata el establecimiento de mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos, incluidos sistemas electrónicos para que cualquier 
persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos. Establece la preservación de 
documentos en archivos administrativos actualizados y la publicación, en medios 
electrónicos disponibles, de la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los 
recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus 
objetivos y de los resultados obtenidos, lo cual favorece la transparencia proactiva. 
En materia de cambio climático, el marco legal mandata la incorporación y actualización en 
sus páginas web institucionales información sobre los objetivos de mitigación de emisiones 
y de adaptación al cambio climático y su cumplimiento, junto con los programas, acciones y 
medidas para el logro de dichos objetivos. Asimismo, se requiere llevar a cabo acciones que 
tengan por finalidad sensibilizar a la ciudadanía en materia de cambio climático, mediante 
campañas de comunicación sobre su impacto y la forma de prevenirlo y corregirlo. 
Finalmente, se resalta el Sistema Estatal de Información Forestal como plataforma para 
la difusión de información pública en los términos de la ley de transparencia del estado. 
Lo anterior, se sustenta en la siguiente legislación: Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo (Art. 1; Art. 2, frac. I-XV; Art. 3, frac. I, II, V, VI, 
VII; Art. 9, 15, 18); Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo (Art. 40, 
41, 42); Reglamento Interno de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; Ley Forestal del 
Estado de Quintana Roo (Art. 18).

Yucatán

El marco legal estatal reconoce el derecho humano de acceso a la información que 
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Asimismo, establece 
los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a 
la información en posesión de cualquier ente público, así como cualquier persona que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. En este sentido, establece la 
obligación de generar mecanismos que garanticen el derecho de la ciudadanía al acceso a 
la información pública con pertinencia cultural. 
En términos de transparencia proactiva, el marco legal menciona el desarrollo del Sistema 
Estatal de Información Ambiental, d icho marco legal se conforma por las siguientes leyes: 
Constitución Política del Estado de Yucatán (Art. 73, 75); Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Art. 1, 2, 4, 6, 12); Ley de Protección al Medio Ambiente en el Estado de 
Yucatán (Art. 6, 120, 121); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Yucatán (Art. 
47); Ley de Preservación y Promoción de la Cultura Maya (Art. 19, 21, 71); Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Yucatán (Art. 101, 108); Ley Estatal de Participación 
Ciudadana (Art. 2, 11); Ley para la Protección de la fauna del Estado de Yucatán (Art. 7, 10, 21).
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Tabla 20. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo B2

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

El marco legal resalta la importancia de la coordinación institucional y de información 
necesaria (tales como el sistema estatal y el inventario forestal), lo cual fortalece la adecuada 
toma de decisiones. Asimismo, considera la participación social en el diseño y aplicación de 
la política forestal mediante el Consejo Estatal como un elemento clave para la adecuada 
toma de decisiones. Entre los instrumentos de gobernanza para una adecuada toma de 
decisiones, el marco legal faculta al estado para la celebración de acuerdos de coordinación 
con entes públicos y privados, incluidos los gobiernos municipales y señala al Sistema 
Estatal de Planeación Democrática como estructura de gobernanza multinivel. 
Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en las leyes enlistadas a continuación: Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Campeche (Art. 5, Art. 8, Art. 24, Art. 
26, Art. 60, Art. 62); Ley que Crea la Comisión Estatal Forestal (Art. 7, Art. 8, Art. 9); Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche (Art. 12); Ley de 
Planeación del Estado de Campeche (Art. 14).  
Adicionalmente, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada en 
2020, en su Artículo 65, fracc. IV menciona que la Estrategia REDD+ de Campeche se 
apoyará en el principio de la gobernanza local bajo procesos de organización y coordinación 
comunitaria e institucional. Además, en su Artículo 66, fracc. II establece a los arreglos 
institucionales y políticas públicas como eje estratégico de dicha estrategia. 
En términos de coordinación institucional, el Artículo 32, fracc. III menciona que la Comisión 
sobre Cambio Climático del Estado de Campeche deberá contar con un Grupo de trabajo 
sobre reducción de emisiones por deforestación y degradación; lo cual promueve la 
adecuada toma de decisiones en el contexto de aplicación de REDD+ a nivel estatal.

Chiapas

El marco legal establece convenios de coordinación para la realización de acciones 
conjuntas entre la Federación, el estado y los municipios, además favorece la coordinación 
y cooperación interinstitucional a favor del desarrollo sustentable e integral de los pueblos 
y comunidades indígenas; así como para la protección y preservación de la flora y fauna 
silvestre, del suelo y de los recursos forestales.  
Asimismo, considera la coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales 
para coadyuvar en la prevención de incendios forestales y en la preservación de los recursos 
naturales; así como el intercambio de información entre las diferentes instituciones a cargo 
de la gestión forestal a nivel estatal, lo cual favorece la adecuada toma de decisiones en el 
ámbito de aplicación de la Estrategia Estatal REDD+. 
Dichas disposiciones se encuentran establecidas en el siguiente listado de leyes: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 16; Art. 45; Art. 49, Art. 56, 
frac. I, II, III y IV; Art. 57, frac. I, II y III; Art. 90); Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Chiapas (Art. 16, frac. XX; Art. 20, 22; Art. 27; Art. 28, frac. I, IV, V, XIX, XXVII; Art. 30-A, 
frac. XVIII; Art. 31-A, 32-A, 33; Art. 34, frac. III, VI, X, XIV; Art. 35, frac. I, II, III, VI, IX, XI, XVII, XXI; 
Art. 36, frac. III; Art. 38, frac. IV y XII); Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural del Estado de Chiapas; Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado 
de Chiapas (Art. 4; frac. III; Art. 7, frac. I-IV; Art. 8, frac. I-XVII; Art. 9; Art. 10, frac. I-XLV; Art. 11, 
frac. I-XX; Art. 12; Art. 13, frac. I-XIV, XXXIV; Art. 14, 15; Art. 26, frac. VI y VIII; Art. 31, 32, 33; Art. 
34, frac. I-XXVIII; Art. 41, frac. III; Art. 100, 105, frac. I); Ley Ambiental del Estado de Chiapas 
(Art. 16; frac. II; Art. 51, 53, 192); Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Chiapas (Art. 48); Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola del Estado de Chiapas 
(Art. 16, frac. XX; Art. 41); Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria del Estado de Chiapas (Art. 30, 
frac. III y IV); Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública del 
Poder Legislativo  del Estado de Chiapas (Art. 15 y 60-64); Reglamento Interno del Instituto 
de Acceso a la Información Pública del estado de Chiapas (Art. 1); Ley de Planeación para 
el estado de Chiapas (Art.52, frac. III); Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la 
Información Pública del Poder Legislativo  del Estado de Chiapas (Art. 2).

B2. Se garantiza una adecuada toma de decisiones, en los niveles federal, estatal, mu-
nicipal y local, en el contexto de la aplicación de la ENAREDD+
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Jalisco

El marco legal establece la posibilidad de la elaboración y ejecución de convenios de 
colaboración y coordinación entre el Gobierno del Estado con la federación, las entidades 
federativas y los municipios, o con particulares. Además, se considera el ordenamiento 
ecológico regional como instrumento de gobernanza para una adecuada toma de 
decisiones. Asimismo, se identifican estructuras de gobernanza para la adecuada toma 
de decisiones, tales como la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable, los 
Consejos de Desarrollo Rural Sustentable y la Comisión Interinstitucional para la Acción 
ante el Cambio Climático. Lo anterior, se sustenta en las leyes enlistadas a continuación: 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (Art. 11); Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (Art. 6); Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado 
de Jalisco (Art. 24, 28); Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco (Art. 24, 28); 
Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco (Art. 33, 37, 39).

Oaxaca

El marco jurídico estatal garantiza una adecuada toma de decisiones en los niveles estatal, 
municipal y local. La Constitución Estatal habla específicamente del derecho a la libre 
determinación. Asimismo, se establece que existan procedimientos de participación 
democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación 
del plan y los programas de desarrollo, la cual debe ser culturalmente adecuada y de 
participación directa en la toma de decisiones públicas.  
En cuanto a los espacios de participación social relevantes para REDD+, el marco legal 
menciona al Consejo Técnico de Cambio Climático, Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable, Comité Estatal de Sistemas Productos y al Consejo Estatal Forestal. El marco 
legal que contiene dichas disposición se enlista a continuación: Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca (Art. 16, 20, 22; Art. 25, inciso c; Art. 40, fracc. XXIX; Art. 
11, 113; Art. 114 TER, fracc. VI); Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades; Indígenas 
del Estado de Oaxaca (Art. 3, fracc. IV, VIII; Art. 29, 33, 34, 36, 38, 52); Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Oaxaca (Art. 2, fracc. I-V); Ley de Cambio Climático para el 
Estado de Oaxaca (Art. 10, fracc. VIII, XV; Art. 17, fracc. II); Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Oaxaca (Art. 96, 112, 115, 119, frac. VIII; Art. 124, 125); Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Oaxaca (Art. 96, 99).

Quintana Roo

El marco legal estatal establece la posibilidad de suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación en materia forestal con la federación. Así como promover la participación 
social con el objetivo principal de coadyuvar en la elaboración y ejecución de los programas 
ambientales. 
En este sentido, establece la creación de órganos en los que participen dependencias de 
la administración federal, estatal y municipal, instituciones académicas y organizaciones 
sociales y empresariales. Dichos órganos tendrán funciones de asesoría, evaluación y 
seguimiento en materia de política ambiental. Adicionalmente, se indica que para la 
formulación y ejecución de la política ambiental del Estado, deberá existir coordinación 
entre los diferentes niveles de gobierno; según se menciona en la legislación enlistada a 
continuación: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (Art. 13, 
inciso B, frac. IX); Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo 
(Art. 2, 5); Ley Forestal del Estado de Quintana Roo (Art. 8).

Yucatán

El marco legal del estado requiere al estado involucrar a los municipios durante la 
elaboración de proyectos de desarrollo regional. En específico, se faculta al estado para la 
celebración de convenios, acuerdos de coordinación, o de colaboración con la Federación, 
los Estados o los municipios para la realización de acciones para la protección del ambiente 
y el desarrollo sustentable. Asimismo, se reglamenta el plebiscito, el referéndum y la 
iniciativa popular, como formas de consulta popular directa en la toma de decisiones 
públicas y la resolución de problemas de interés general.  
En materia de desarrollo rural, se mandata la creación del Consejo Estatal para el Desarrollo 
Rural Sustentable como órgano consultivo que tiene por objetivo coadyuvar en la definición 
de prioridades y políticas públicas entre otras. La legislación que contiene dichas posiciones 
se menciona a continuación: Constitución Política del Estado de Yucatán (Art. 83; Art. 85, 
frac. IV, IX, XII, XIII); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Yucatán (Art. 11, 
frac. III; Art. 12; Art. 29, frac. I-IV; Art. 37); Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán (Art. 6, frac. V, XXXVI; Art. 7, frac. I, XI, XIII, XV; Art. 8, 11; Art. 13, frac. VII, XI, XIII; Art. 15); 
Ley Estatal de Participación Ciudadana (Art. 1, 2; Art. 15, frac. I, II).
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Tabla 21. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo B3

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

El marco legal establece disposiciones para garantizar el acceso a la justicia al pueblo 
Maya considerando su sistema normativo. Adicionalmente, dicho marco legal mandata 
la igualdad y la equidad de género en el acceso a la justicia; lo cual se sustenta en las 
siguientes leyes: Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Campeche (Art. 59); Ley del Instituto de la Mujer del Estado de 
Campeche (Art. 4); Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas y Ofendidos 
del Delito en el Estado de Campeche (Art. 1, 2, 3 y 11). 
Mientras que la Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada en 
2020, en su Artículo 18, fracc. X,  establece que la formulación, ejecución y evaluación de 
la Política Estatal en materia de cambio climático se regirá por el principio de acceso a la 
justicia proporcionando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos 
pertinentes, atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Chiapas

Se cuenta con un marco legal que reconoce el derecho de toda persona a un medio 
de defensa efectivo contra actos que violen los derechos humanos reconocidos por las 
leyes estatales y a ser oídos públicamente por un tribunal independiente e imparcial en 
materia penal. Asimismo, incluye la posibilidad de la solución de conflictos internos en 
las comunidades mediante las autoridades tradicionales a quienes se reconocen como 
auxiliares en la administración de justicia conforme a sus propios sistemas normativos.  
En este sentido, se incluye la negociación como mecanismo de solución de conflictos para 
el acceso a la justicia en casos de conflictos agrarios en comunidades indígenas. Se resalta 
la importancia de la defensoría pública como obligatoria y gratuita con el fin de garantizar 
el acceso real y equitativo a la justicia. Al respecto, se establece la posibilidad de contribuir 
económicamente en los gastos de traslado de los testigos de población indígena de 
escasos recursos que se encuentren sujetos a proceso penal y que residan en comunidades 
alejadas.  
Finalmente, el marco legal define la reparación del daño como el restablecimiento de 
la situación anterior a él, y cuando ello no sea posible, el pago de daños y perjuicios. En 
los casos de delitos no graves en Pueblos Indígenas, es posible sustituir la pena privativa 
de la libertad por trabajos en beneficio de la comunidad. Lo anterior, se sustenta en la 
siguiente legislación: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 
3, frac. VIII y X; Art. 50, frac. IV y V; Art. 55, 56, 57, 497; Art. 501, incisos A-O; Art. 518, incisos 
A-F; Art. 519, incisos A, B y C; Art. 520); Código Civil del estado de Chiapas (Art. 189); Ley de 
Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas (Art. 6, 16, 18, 21, 59, 61); Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (Art. 6); Código de Organización del Poder 
Judicial del Estado de Chiapas (Art. 1); Ley Ambiental del Estado de Chiapas (Art. 37); Ley 
de Justicia Alternativa para el Estado de Chiapas (Art. 1, 16); Ley de la Defensoría Pública del 
Estado de Chiapas (Art. 4, 57).

B3. El acceso a la justicia a través de los mecanismos de resolución de conflictos es 
garantizado en el contexto de la aplicación de la ENAREDD+
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Jalisco

El estado de Jalisco cuenta con legislación específica para la resolución alternativa de 
conflictos (negociación, mediación, conciliación y arbitraje) y un Instituto de Justicia 
Alternativa. Para efectos de resolución de conflictos en materia de transparencia y acceso 
a la información la ley especifica diversos recursos legales (revisión, de protección de datos 
personales, y de transparencia). 
Adicionalmente, se cuenta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para la defensa, 
protección, estudio y divulgación de los derechos humanos en Jalisco. Lo anterior, según 
se menciona en el siguiente listado de leyes: Constitución Política del Estado de Jalisco 
(Art. 9); Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios (Art. 73, 97, 110, 105); Ley para la Acción ante el Cambio 
Climático del Estado de Jalisco (Art. 21); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el 
Estado de Jalisco (Art. 25).

Oaxaca

El marco legal estatal promueve el acceso a la justicia a través de diferentes mecanismos de 
resolución de conflictos como son la conciliación en los conflictos por tierras entre ejidos o 
comunidades agrarias con pequeños propietarios, mediación en procesos de negociación 
para resolver conflictos sociales, así como el recurso de revisión y la reparación del daño. 
El marco legal estatal promueve el acceso a la justicia a través de diferentes mecanismos de 
resolución de conflictos como son la conciliación en los conflictos por tierras entre ejidos o 
comunidades agrarias con pequeños propietarios, mediación en procesos de negociación 
para resolver conflictos sociales, así como el recurso de revisión y la reparación del daño. 
Asimismo se reconoce que existen grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones de sus 
derechos humanos, como los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes, 
así como personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes o cualquier persona 
que se encuentre en alto grado de riesgo y vulnerabilidad. Lo anterior, se sustenta en el 
siguiente marco legal: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (Art. 4); 
Ley Reglamentaria del Art. 4° de la Constitución; Política del Estado, en Materia de Justa 
Reparación del Daño en Materia de Derechos Humanos para el Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca (Art. 4, 13); Ley Orgánica de la Junta de Conciliación Agraria (Art. 13); Ley de la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Art. 13, fracc. VI, Vll); Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca (Art. 41, 120).

Quintana Roo

El marco legal establece que las comunidades y Pueblos Indígenas, así como sus 
integrantes tendrán derecho a acceder a procedimientos equitativos y justos, conforme 
lo determine la ley, para el arreglo de controversias con el Estado, Municipios u otras 
autoridades públicas, y a una pronta resolución sobre esas controversias, así como a una 
reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. Esto deberá ser 
acorde a las costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas 
interesados. Además, se establece la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales 
para la impartición de justicia con perspectiva de género. En general, se establece la 
obligación del estado de impartir justicia en materia constitucional, civil, familiar, mercantil, 
administrativa, penal, de justicia para adolescentes y de justicia indígena. También le 
corresponde proporcionar a los particulares, los mecanismos alternativos de solución 
a sus controversias jurídicas, por conducto del Centro de Justicia Alternativa como son: 
mediación, conciliación, negociación, amigable composición y justicia restaurativa. Además 
tendrá la obligación de proporcionar los servicios de defensoría pública.  
Estas disposiciones se encuentran establecidas en la siguiente legislación: Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (Art. 13, inciso B, frac. IX); Ley Forestal 
del Estado de Quintana Roo (Art. 28, 31); Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del 
Ambiente en el Estado de Quintana Roo (Art. 5, 6); Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo (Art. 1, 2, 6); Ley que crea la Procuraduria de Proteccion al Ambiente 
del Estado de Quintana Roo (Art. 4); Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo 
(Art, 2); Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo (Art. 2); Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombre para el Estado de Quintana Roo (Art. 19); Ley de Derechos, Cultura 
y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo (Art. 10, 16); Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de  Violencia del Estado de Quintana Roo (Art. 36, frac. III, IV).
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Fuente: Elaboración propia.

B4. La rendición de cuentas y medidas anticorrupción se garantizan en el ámbito de 
aplicación de la ENAREDD+.

Tabla 22. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo B4

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

El marco legal favorece la rendición de cuentas de las acciones que realiza el estado. 
Asimismo, establece los mecanismos de revisión y fiscalización de las cuentas públicas, 
conforme se establece en las siguientes leyes: Ley de Planeación del Estado de Campeche 
(Art. 10 y 17); Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche (Art. 3); Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche (Art. 20 Fracc.III).

Yucatán

El marco legal establece la obligación de garantizar el derecho a la defensa penal pública 
y asegurar el derecho de acceso a la justicia. En este sentido, se establece que cualquier 
persona podrá realizar la presentación de quejas en contra de actos u omisiones que 
constituyan violaciones a los derechos humanos provenientes de cualquier servidor 
público estatal o municipal y formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, así 
como presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. En materia de lo 
contencioso administrativo, se establece un sistema de medios de impugnación para 
dirimir las controversias que se presenten entre la administración pública municipal 
y los particulares, el cual privilegiará la conciliación como mecanismo de solución de 
controversias y la promoción de mecanismos alternativos para la solución de controversias 
a través de vías colaborativas y pacíficas. Asimismo, se reconoce la aplicación de las propias 
formas de solución de conflictos internos que realice la Comunidad Maya, siempre que 
no contravengan lo establecido en las leyes federales y estatales; así como establecer las 
bases para garantizar a los indígenas mayas del Estado sus derechos, incluido el acceso a la 
justicia, en igualdad de condiciones que las personas no indígenas. Finalmente, se incluyen 
disposiciones para la atención de denuncias de todo acto, hecho u omisión que produzca 
o pueda producir desequilibrio ecológico al ecosistema forestal o daños a los recursos 
forestales. Finalmente, se incluyen disposiciones para la atención de denuncias de todo 
acto, hecho u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico al ecosistema 
forestal o daños a los recursos forestales.
Lo anterior, se sustenta en las leyes enlistadas a continuación: Constitución Política del 
Estado de Yucatán (Art. 74, 81; Art. 87, frac. VI Bis); Ley de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias (Art. 1, frac. I, II; Art. 2, 6, 8, 10, 11); Ley del Instituto de Defensa 
Pública (Art. 1, frac. I, II; Art. 3, frac. IV; Art. 4; Art. 5, frac. I; Art. 7, frac. I; Art. 8-10, 25); Ley para 
la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán (Art. 1, 5, Art. 
14, frac. II, V, VII, IX; Art. 21); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Yucatán 
(Art. 54); Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán (Art. 142, 144); Ley del 
Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán (Art. 1; Art. 2, frac. III, IV, V; Art. 4, 7, 14, 16, 18).
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Chiapas

El marco legal promueve la rendición de cuentas mediante la publicación de un informe 
anual sobre las actividades que son competencia del estado. Asimismo, considera la 
obligación de los organismos públicos para la presentación de auditorías ante los órganos 
de fiscalización y la ciudadanía, así como la publicación de informes trimestrales en 
internet y medios locales; lo cual favorece la rendición de cuentas de manera accesible y 
oportuna. En cuanto a medidas anticorrupción, el marco legal considera sanciones por 
enriquecimiento ilícito de personas servidoras públicas que no puedan acreditar el legítimo 
aumento de su patrimonio o legítima procedencia de sus bienes; además, mandata la 
creación del sistema local anticorrupción. Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas (Art. 33, frac. XXVI; Art. 44, frac. XXVI, XIX; Art. 76; Art. 33, frac. XXVI; Art. 331, frac. 
I, inciso a-j; II, inciso a-b, Art. 8vo transitorio; Art. 331, frac. II, inciso b; Art. 336; Art. 434); Ley 
de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 4, frac. XXVI; Art. 8, frac. 
V y IX; Art. 10, frac. I-IV, XXIII. XXX, XXXIII-XXXVI, Art. 48); Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas (Art. 329: Art. 331, frac. I y II); Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Chiapas (Art. 45, frac. I-XXII; Art. 83); Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas (Art. 27 y 90, frac. XXVIII; Art. 32, frac I-IV, VII-
XXX); Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas (Art. 28, 329; Art. 331, frac. I y 
II, Art. 334); Ley Ambiental del Estado de Chiapas (Art. 1 y 4).

Jalisco

La legislación estatal cuenta con mecanismos de rendición de cuentas y medidas 
anticorrupción, incluyendo la participación de sociedad civil en comités de adquisiciones y 
la publicación de informes sobre la aplicación de los recursos estatales. Asimismo, el marco 
legal establece un Sistema Anticorrupción con la finalidad de prevenir, detectar y sancionar 
actos de corrupción, esto último con la participación de instancias del poder judicial; 
conforme a lo dispuesto en el siguiente marco legal: Constitución Política del Estado de 
Jalisco (Art. 35Bis; Art. 92); Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (Art. 25); Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Jalisco 
(Art. 1, 93); Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (Art. 4).

Oaxaca

El marco legal establece que todo funcionario o empleado público deberán someterse 
para su ingreso y permanencia en el servicio público a exámenes de control de confianza. 
Asimismo que debe existir la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. Menciona que se constituirán y fincarán en forma directa a los servidores públicos 
que hayan cometido las irregularidades relativas; en forma subsidiaria a los servidores 
públicos que por la índole de sus funciones hayan omitido la revisión o autorizado los 
actos irregulares sea en forma dolosa, culposa o por negligencia; y en forma solidaria a 
los particulares que hayan participado con los servidores públicos en las irregularidades 
que originen responsabilidad. En la constitución de la responsabilidad definitiva de las 
personas servidoras públicas podrán aplicar las sanciones siguientes: multa, suspensión 
temporal, inhabilitación temporal. Lo anterior, conforme a las disposiciones contenidas en 
la legislación enlistada a continuación: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca (Art. 120, 140); Ley de Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad (Art. 39, 43); Ley 
de Desarrollo Forestal Sustentable (Art. 117).
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Quintana Roo

El marco legal existente para el Estado de Quintana Roo comprende entre sus 
instrumentos, mecanismos que prevén la rendición de cuentas y medidas anticorrupción. 
En materia ambiental, se mandata la publicación de trámites ambientales como son las 
solicitudes de autorización, de los informes preventivos y de las manifestaciones de impacto 
ambiental con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona; según se indica 
en las siguientes leyes: Ley Forestal del Estado de Quintana Roo (Art. 9); Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente en el Estado de Quintana Roo (Art. 10, 30, 31, 32; Art. 
33, frac. I, II, III); Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo (Art. 2, 6, 56, 58); 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo (Art. 2, 
3, 29).

Yucatán

Se cuenta con un marco legal que regula la programación, presupuestación, ejercicio, 
contabilidad, rendición de cuentas, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos 
estatales. En términos de rendición de cuentas, se mandata la evaluación de los resultados 
de la ejecución de los programas y del ejercicio de los recursos públicos por un Órgano de 
Evaluación, dependiente del Congreso del Estado; así como la elaboración de los Informes 
trimestrales de Avance de la Gestión Financiera. Adicionalmente, se establece el sistema 
de fiscalización de los recursos públicos estatales, a través de los procedimientos previstos 
para la rendición de la cuenta pública. En términos de medidas anticorrupción, se indica 
al Sistema Estatal Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades 
del orden estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización 
y control de recursos públicos. Lo anterior, se sustenta en la siguiente legislación: 
Constitución Política del Estado de Yucatán (Art. 97; Art. 101 Bis, frac. I-III; Art. 107); Ley del 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán (Art. 1, 4, 166, 167, 168, 
169); Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos; Ley de Fiscalización de la cuenta 
pública del Estado de Yucatán (Art. 1, 2, 5, 6, 7, 23; Art. 37, frac. I, II, III, IV, V; (Art. 43, frac. I, II, 
III, IV, V); Art. 45, frac. I, II; Art. 86, 87).

Fuente: Elaboración propia.
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El reconocimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, afrodescendientes, eji-
dos y comunidades es garantizado en el contexto de aplicación de la ENAREDD+, en apego al 
marco legal nacional e internacional aplicable, en particular a lo previsto por los Artículos 1 y 2 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tabla 23. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo C1

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

Se cuenta con un marco legal que reconoce, preserva y defiende los derechos, cultura 
y organización de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el Estado de 
Campeche. Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Campeche (Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12). 
Adicionalmente, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada en 
2020, en su Artículo 65, fracc. VI mandata que la Estrategia REDD+ de Campeche se apoyará 
en el principio de reconocimiento y respeto a los usos, costumbres y tradiciones de los 
Pueblos Indígenas, de las comunidades minoritarias y de los grupos sociales vulnerables.

Chiapas

El marco legal establece que la población del estado es pluricultural sustentada 
originalmente en 12 Pueblos Indígenas que reconoce y protege. Incluye el reconocimiento 
a los conocimientos tradicionales definidos como el derecho de conservar, proteger y 
desarrollar todas las manifestaciones culturales.  
 
Asimismo, prohíbe toda forma de discriminación de origen étnico o por razón de lengua, 
sexo, religión, costumbre, o condición social.  
 
Además, precisa la obligación del estado de asegurar que los integrantes de las 
comunidades indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación 
vigente otorga al resto de la población de la entidad. Asimismo, mandata que la planeación 
estatal se basará en los principios de: equidad respecto al género, cultura, religión, 
capacidades diferentes y usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. En 
materia ambiental, queda reconocido el derecho de uso, disfrute y aprovechamiento de 
la tierra, prohibiendo los reacomodos, desplazamientos y expulsiones. Adicionalmente, se 
reconoce el valor de los conocimientos tradicionales para la conservación del ambiente 
y el uso sustentable de los recursos naturales. En este sentido, promueve el desarrollo 
equitativo y sustentable de las comunidades indígenas, impulsando el respeto a su cultura, 
usos, costumbres y tradiciones. Es importante resaltar que el marco legal mandata el 
cumplimiento de las salvaguardas que los instrumentos de política pública y proyectos 
públicos y privados en materia forestal. 

SalvaguardaC
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Chiapas

También se reconoce el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus 
autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones, fomentando 
la participación y empoderamiento de las mujeres. Además, garantiza el derecho de la 
población indígena al acceso a la justicia con pertinencia cultural y lingüística. Dichas 
disposiciones se encuentran establecidas en el siguiente listado de leyes: Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 3; frac. XVII; Art. 7; Art. 30, frac. XIV); 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (Art. 7, 55); Ley de 
Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas (Art. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Art. 
15, frac. IV y XIII; Art. 16, 17; Art. 19; Art. 39, 40, 41, 42, 56, 57, 58, 59, 60, 61); Ley Ambiental del 
Estado de Chiapas (Art. 1, frac. I-XVI; Art. 6, frac. IX; Art. 20, frac. VI; Art. 33, frac. I-II; Art. 66, 
frac. IX); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 3, frac. IV; Art. 
50, frac. I-IX; Art. 69, frac. IV, Art. 83, inciso a-i; Art. 128; Art. 132, frac. VIII; Art. 157); Ley de las 
Culturas y las Artes del Estado de Chiapas (Art. 2; Art. 15, frac. V y XIII; Art. 17, frac. I-IV; Art. 
18, frac. III; Art. 43, 44, 45; Art. 46, frac. I-IX; Art. 52, frac. I); Ley de Planeación para el Estado 
de Chiapas (Art. 1; Art. 10, frac. V; Art. 22, 41, 87; Art. 102, frac. I-XI; Art. 168, frac. I-IV; Art. 173, 
frac. I-III); Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de 
Chiapas (Art. 8, frac. IV); Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas 
(Art. 20, frac, II; Art. 36, frac. IV; Art. 38, frac. VI, IX; Art. 44, frac. XI); Ley de Ciudades Rurales 
Sustentables para el estado de Chiapas (Art. 6, frac. I-X; Art. 36, frac. VII; Art. 38, frac. I-IV; Art. 
40); Ley de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Gratuita (Art. 4, 6).

Jalisco

El marco legal reconoce la composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
Pueblos Indígenas y su libre determinación y autonomía para asuntos relacionados con su 
organización, sistemas normativos, elección de autoridades y representantes, entre otros. 
Asimismo, establece la obligación de las autoridades de impulsar el desarrollo, apoyar 
las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas, así 
como la protección de las personas migrantes de Pueblos Indígenas, así como consultar 
a los Pueblos Indígenas en la elaboración de planes estatales y municipales de desarrollo. 
Se mandata el establecimiento de partidas específicas para el cumplimiento de estas 
obligaciones y la participación de los Pueblos Indígenas en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas. En materia forestal, se promueve la participación de los Pueblos Indígenas, en la 
protección, prevención, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 
salvaguarda y uso de la biodiversidad. Dicho marco legal se encuentra conformado por las 
leyes listadas a continuación: Constitución Política del Estado de Jalisco (Art. 4); Ley sobre 
los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco 
(Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco (Art. 17, 
56); Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco (Art. 17, 56, 60); Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Art. 9, 106, 107).

Oaxaca

El marco legal estatal reconoce a 15 Pueblos Indígenas y al Pueblo Afromexicano en el 
estado, así como a las comunidades que los conforman, especificando el nombre de 
los Pueblos Indígenas, así como sus formas propias de organización social, política y de 
gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción, formas de expresión religiosa 
y artística y, todos los elementos que configuran su identidad; según se menciona en las 
siguientes leyes: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (Art. 16); 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado (Art. 46); Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Oaxaca (Art. 23, fracc. V); Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades; 
Indígenas del Estado de Oaxaca (Art. 17, 25, 58).
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Fuente: Elaboración propia.

Quintana Roo

Se cuenta con un marco legal que establece el Sistema de Justicia Indígena para resolver 
las controversias jurídicas que se susciten entre las personas que habitan las comunidades 
indígena. Asimismo, se garantiza el reconocimiento, preservación y defensa de los derechos 
y cultura de los indígenas del Estado de Quintana Roo, así como el establecimiento de las 
obligaciones de la administración pública estatal y municipal, en la construcción de las 
relaciones con las comunidades indígenas y elevar el bienestar social de sus integrantes, 
promoviendo el desarrollo a través de programas y presupuestos específicos. Además, 
se reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas y las comunidades, a la protección, 
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales. Lo anterior, se sustenta en 
la siguiente legislación: Ley de Justicia Indígena (Art. 2, 3, 4); Ley de Derechos, Cultura y 
Organización Indígena del Estado de Quintana Roo (Art. 2; Art. 4, frac. I-V; Art. 7, 8, 41, 51-53, 
55-57); Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en el Estado de Quintana 
Roo (Art. 10, frac. XVI; Art. 12, frac. III; Art. 74); Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo (Art. 13, inciso A).

Yucatán

El marco legal estatal reconoce los derechos de la población originaria y perteneciente a la 
cultura maya, tales como el acceso a la información, la protección de los valores históricos 
y culturales, la no discriminación, la regulación y solución de conflictos internos conforme 
a sus propios sistemas normativos. Adicionalmente, se garantiza la efectiva participación 
del pueblo maya en la toma de decisiones públicas que puedan afectarles, procurar su 
desarrollo integral y sustentable, así como su acceso a los servicios básicos y programas 
para su sano desarrollo. Asimismo, se mandata la atención con prontitud de los asuntos 
o quejas que presente algún integrante de la comunidad maya, acerca de alguna posible 
violación de sus derechos. Dichas disposiciones se encuentran contenidas en las leyes 
enlistadas a continuación: Constitución Política del Estado de Yucatán (Art. 7 Bis; Art. 2); 
Ley de Preservación y Promoción de la Cultura Maya (Art. 19, 21, 71); Ley de Protección al 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán (Art. 13; Art. 69, frac. IV); Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán (Art. 2, frac. I-III); Ley para la Protección de los 
Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán (Art. 1, frac. I, II; Art. 2, frac. I, II; Art. 
3, 4, 5, 11; Art. 12, frac. I; Art. 13); Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán (Art. 
1; Art. 2, frac. I; Art. 4, 7, 16); Reglamento de la Ley para la Protección de los Derechos de la 
Comunidad Maya (Art. 1, 2, 4); Ley Estatal de Participación Ciudadana (Art. 2, 9, 11, 15).
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Se cuenta con un entorno propicio que garantiza la participación plena y efectiva de las partes 
interesadas, en particular de Pueblos Indígenas, afrodescendientes, ejidos y comunidades, a 
través de mecanismos y procedimientos adecuados y culturalmente apropiados, y la igualdad 
de género en contexto de aplicación de la ENAREDD+.

Tabla 24. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo D1

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

El marco legal establece mecanismos para garantizar la participación en la planeación 
de la política estatal. En este sentido, se propicia la participación social en el diseño, 
instrumentación y evaluación de la política ambiental y forestal al mandatar la 
conformación de plataformas de participación como son los Consejos Ecológicos de 
Participación Ciudadana, según se menciona en la siguiente legislación: Ley de Planeación 
del Estado de Campeche (Art. 22, Art. 23); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado 
de Campeche (Art. 57 y Art. 58); Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Campeche (Art. 154, Art. 155, Art. 156). En materia de cambio climático, la 
Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada en 2020, en su Artículo 
34 establece que el Consejo es el órgano permanente de consulta de la Comisión sobre 
Cambio Climático del estado de Campeche, el cual se integrará por un mínimo de diez y 
un máximo de quince integrantes provenientes de los sectores social, privado y académico, 
con reconocidos méritos y experiencia en cambio climático, que serán designados por la 
o el Presidente de la Comisión, a propuesta de sus integrantes. Adicionalmente, el Artículo 
65, fracc. III de dicha Ley define que la Estrategia REDD+ de Campeche se apoyará en el 
principio de pluralidad y participación activa de las personas propietarias, poseedoras, 
usuarias y beneficiarias del uso de la tierra. Además, el Artículo 66, fracc. VI establece 
la comunicación y participación social como eje estratégico de la Estrategia REDD+ de 
Campeche. El Artículo 90 indica que toda persona podrá intervenir, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley, en los instrumentos de la Política Estatal en materia de cambio 
climático. Mientras que su Artículo 91 menciona que dicha participación se deberá promover 
de manera incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los 
sectores de la sociedad. Finalmente, el Artículo 92 establece las disposiciones para llevar a 
cabo dicha participación social en el diseño y aplicación de REDD+ en el estado.

SalvaguardaD

D1. El reconocimiento y regulación de mecanismos para participar en la toma de deci-
siones es garantizado en el contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.
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Chiapas

Se cuenta con un marco legal que reconoce el derecho a la participación ciudadana y de 
los Pueblos Indígenas en la planeación de políticas, programas y proyectos relevantes para 
REDD+. Adicionalmente, establece la conformación del Consejo Municipal Forestal, como un 
órgano consultivo en materia forestal que permite la participación con voz, pero sin voto, de 
ejidos y comunidades indígenas, pequeños propietarios y demás personas físicas y morales 
relacionadas con el sector. El marco legal incluye la creación y operación del Consejo 
Consultivo Ambiental Estatal, el Consejo Consultivo de Cambio Climático y Comités de 
Manejo y Conservación de las Áreas Naturales Protegidas, lo cual promueve la participación 
en la toma de decisiones en el contexto del diseño e implementación de REDD+. Asimismo, 
promueve la consulta pública de instrumentos de gobernanza como son los Programas de 
Ordenamiento Ecológico Regional y establece lineamientos para la realización de dichas 
consultas. Lo anterior, se sustenta en las leyes enlistadas a continuación: Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 7, 17; Art. 30, frac. LX; Art. 56, 57); Ley 
para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas (Art. 63, 
67, 103, 104, 105); Ley Ambiental del Estado de Chiapas (Art. 9; Art. 40, frac. I; Art. 44, 45, 47, 
50, 106, 109; Art. 110, frac. I-IV; Art. 140, 157, 158); Ley de Participación Social para el Estado 
de Chiapas (Art. 1, 2, 3, 4, 5; Art. 7, frac. IV, VI y XII; Art. 1, 13, 15); Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 4, frac. XXXVII; Art. 83, frac. II; Art. 30, 116, 125; Art. 126, 
frac. XIV, inciso a-i; Art. 128; Art. 134, 155, 157, 251); Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 7, 138, 168, 170, 175); Ley de Planeación para el Estado 
de Chiapas (Art. 1, frac. IV; Art. 40, frac. I, IV; Art. 43, frac. II; Art. 47, frac. III; Art. 51); Código 
de Procedimientos Civiles (Art. 662, 663, 664, 666, 667, 676, 689 y 690); Ley de Derechos y 
Cultura Indígenas del Estado de Chiapas (Art. 61).

Jalisco

En términos de participación social, el marco legal promueve la creación del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática, en el que tendrá lugar la participación y consulta 
de la sociedad, con el propósito de que intervenga directamente en la elaboración, 
instrumentación, control y evaluación de los planes, programas y actualizaciones de 
ley. Asimismo, se prevé la creación del Comité de Participación Social como mecanismo 
para asegurar la participación democrática, activa y responsable de la sociedad y su 
incorporación al proceso de desarrollo para la planeación del desarrollo rural sustentable. El 
marco legal ambiental aplicable promueve la participación corresponsable de la sociedad 
en la planeación, evaluación y vigilancia de la política ambiental y la aplicación de sus 
instrumentos. Lo anterior, se encuentra establecido en las leyes que se mencionan a 
continuación:  Constitución Política del Estado de Jalisco (Art. 4); Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (Art. 107); Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres 
(Art. 2); Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco (Art. 13); Código Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (Art. 1, 2, 3); Ley de Planeación para 
el Estado de Jalisco y sus Municipios (Art. 65, 66); Ley de Coordinación Metropolitana del 
Estado de Jalisco (Art. 32).

Oaxaca

El marco legal determina que se establezcan procedimientos de participación democrática 
y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los 
programas de desarrollo. Además, mandata garantizar el derecho de la ciudadanía 
a participar directamente en la toma de decisiones públicas, especificando que esta 
participación debe ser activa y responsable de los sectores social y privado, las comunidades 
y los Pueblos Indígenas, de hombres y mujeres, y en materia rural, la inclusión de los 
productores. Además, se especifica que la participación debe ser culturalmente adecuada. 
Finalmente, resalta la existencia de diferentes espacios para la participación y opinión en 
la política pública. Dichas disposiciones se encuentran establecidas en el siguiente listado 
de leyes: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (Art. 16, 20); Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca (Art. 2, fracc. I-V); Ley de Planeación (Art. 
1, fracc. V; Art. 2, fracc. II); Ley de Desarrollo Rural Sustentable (Art. 3, fracc. I, VI; Art. 4; Art. 13, 
fracc. I, V, VII; Art. 14, 19, 33; Art. 96, 112, 115: Art. 119, fracc. VIII; Art. 124, 125); Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable (Art. 96, 97); Ley de Cambio Climático (Art. 2, fracc. XI y XIV, Art. 5, 8, 13, 
19).
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Quintana Roo

El marco legal señala la promoción de la participación de los diferentes grupos sociales 
en la elaboración de programas que tengan por objeto la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente. En este sentido, se prevé la conformación 
de un Consejo Ecológico de Participación Ciudadana como órgano ciudadano de consulta 
permanente, opinión, asesoría y evaluación de las políticas, programas y acciones públicas 
en materia de protección al ambiente y de desarrollo sustentable. Se indica que previo a la 
expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas, 
se deberá solicitar la opinión de organizaciones sociales, públicas o privadas, comunidades 
indígenas y demás personas físicas o morales interesadas. En materia forestal, se promueve 
la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los instrumentos de la política forestal y 
programas a través de un proceso amplio de concertación social, convocando, consultando, 
informando y tomando en cuenta las opiniones y propuestas de las organizaciones de 
propietarios forestales, ejidos y comunidades, organizaciones sociales, servicios técnicos 
forestales, industriales, comerciantes, instituciones educativas y de investigación, asociaciones 
civiles ambientalistas o de desarrollo e individuos relacionados con la actividad forestal, así 
como de la sociedad en general. Lo anterior, de acuerdo a las disposiciones establecidas en 
las siguientes leyes: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (Art. 
9); Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en el Estado de Quintana Roo (Art. 
1, 13, 74, 184, 207); Ley Forestal del Estado de Quintana Roo (Art. 12, 142); Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo (Art. 1, 2); Ley de Acción de Cambio Climático en el 
Estado de Quintana Roo (Art. 40). 

Yucatán

El marco legal estatal establece distintos mecanismos que propicien la participación para 
la toma de decisiones, tales como los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable estatal y 
municipales. Asimismo, se promoverá la participación de la sociedad en la formulación de 
la política ambiental, en torno a la conservación de los recursos naturales. Asimismo, se 
reglamenta el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, como formas de consulta 
popular directa en la toma de decisiones públicas y la resolución de problemas de interés 
general. Se precisa el conocimiento anticipado por parte de los ciudadanos sobre los actos, 
políticas públicas y acciones programadas, a fin de hacer posible la participación eficaz e 
informada de los ciudadanos. Esto se sustenta en las leyes enlistadas a continuación: Ley de 
Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán (Art. 115-118); Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Yucatán (Art. 1, 35, 36, 37); Ley Estatal de Participación Ciudadana 
(Art. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 19; Art. 15, frac. I; Art. 29, 47; Art. 49, frac. I-V; Art. 51, frac. IV; Art. 55; Art. 58; 
Art. 60, frac. IV; Art. 63, 65, 73).

Fuente: Elaboración propia.
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D2. El reconocimiento y respeto del derecho de personas propietarias, poseedoras y 
usuarias de ecosistemas forestales, en particular de Pueblos Indígenas, afrodescendien-
tes, ejidos y comunidades a participar en la toma de decisiones es garantizado en el 
contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.

Tabla 25. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo D2

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

El marco legal en materia forestal establece la obligación de tomar en cuenta a los pueblos 
y comunidades indígenas que se asienten o sean propietarios de terrenos forestales en la 
planeación y diseño de las políticas y programas de desarrollo forestal; según se indica en 
la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Campeche (Art. 59); En materia de 
cambio climático, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada en 
2020, en su Artículo 34 menciona que el Consejo como órgano permanente de consulta 
de la Comisión sobre Cambio Climático de Campeche deberá garantizar la participación 
de representantes de los Pueblos Indígenas para fortalecer la inclusión de criterios de 
interculturalidad. En este sentido, el Artículo 47, fracc. V de dicha Ley indica que el proyecto 
de Programa Estatal promoverá la participación social presencial garantizando el acceso a 
una participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los 
sectores de la sociedad, particularmente de representantes de Pueblos Indígenas. En cuanto 
al Consejo Estatal Forestal y Consejos Municipales Forestales como espacios de participación 
social relevantes para REDD+, el marco legal establece la participación con voz pero sin 
voto, de ejidos y comunidades indígenas, pequeños propietarios, y demás personas físicas 
y morales que tengan relación con el sector, previa invitación emitida por el Presidente del 
Consejo.

Chiapas

El marco legal reconoce el derecho a la participación de las comunidades indígenas en la 
formulación de la política ambiental, forestal y de cambio climático. Asimismo, se mandata 
la obligación del estado y municipios de escuchar a las autoridades ejidales, comunales o 
tradicionales respectivas previo a la realización de obras y proyectos que pudieran afectar a 
los recursos naturales de las comunidades indígenas. Se resalta el mandato de considerar 
una hoja de ruta para el desarrollo de mecanismos para una efectiva y plena participación 
y consulta de los diferentes sectores y grupos sociales en el marco de la Estrategia Estatal 
REDD+. Esto se sustenta en las disposiciones contenidas en la siguiente legislación: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 7, 17, 56, 57); Ley de 
Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas (Art. 62, 63, 68);  Ley Ambiental del 
Estado de Chiapas (Art. 8, frac. XXV; Art. 12; Art. 20, frac. VI; Art. 33, frac. II; Art. 40, 44, 45, 47-
50, frac. II; Art. 54; Art. 61, frac. IV; Art. 66, frac. V, IX; Art. 69, 71, 72; Art. 76, frac. IX; Art. 109, 140, 
157, 251, 253); Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de 
Chiapas (Art. 8, frac. VII; Art. 25; Art. 58, frac. IV; Art. 63, 62, 67, 103, 104, 105); Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 3, frac. XXIV y XVII; Art. 5; Art.  83, inciso a-i; 
Art. 117, frac. I-V; Art. 116, 122, 128, 133, 138, 157); Ley de Planeación para el Estado de Chiapas 
(Art. 7, frac. I; Art. 40, frac. I y IV; Art. 43, 51, 62); Ley de Participación Social para el Estado de 
Chiapas (Art. 7, frac. IV; Art. 11, 13); Reglamento de la Ley de Participación Social para el Estado 
de Chiapas (Art. 5, 14); Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas (Art. 35, 
41, 43); Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 6, 
158, 168, 170); Código de Procedimiento Civiles (Art. 662-664, 666, 689, 690); Ley de Ciudades 
Rurales Sustentables para el estado de Chiapas (Art. 42); Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Chiapas (Art. 38, frac. VIII, XVI y XI); Ley de Justicia Alternativa del 
Estado de Chiapas (Art. 1; Art. 3, frac. XI).
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Jalisco

El marco legal estatal mandata el establecimiento de las formas y procedimientos que se 
crean convenientes para que las comunidades participen en el diseño de planes, programas 
y las partidas específicas para el cumplimiento de sus obligaciones; según se menciona en 
las leyes enlistadas a continuación: Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco (Art. 4); Ley para el Fomento Económico del 
Estado de Jalisco (Art. 12, inciso B, C).

Oaxaca

El marco legal de Oaxaca reconoce el derecho social y el acceso a los recursos naturales 
de las tierras y territorios de los pueblos y comunidades indígenas. Se reconoce que las 
comunidades y Pueblos Indígenas han ocupado sus territorios de forma continua, lo cual ha 
permitido una estrecha vinculación con los recursos naturales. En este sentido, se deberá 
brindar y garantizar certeza jurídica sobre el derecho al uso y disfrute preferente de sus 
recursos forestales; según se establece en la siguiente legislación: Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (Art. 16; Art. 80, fracc. XXIX); Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca (Art. 2, Art. 3, fracc. IV, V; Art. 8, 9, 22, 
51, 54, 57); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (Art. 2, 13; Art. 24, fracc. XIV; Art. 46, 101, 104).

Quintana Roo

El marco legal estatal impulsa la participación social en la gestión del manejo forestal como 
fuente de ingresos para la población local e instrumento para la conservación del patrimonio 
natural, incluida la participación femenina evitando formas de exclusión social al interior de 
las comunidades. En materia ambiental, se promueve la participación ciudadana a través 
de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, 
así como de las organizaciones sociales, Pueblos Indígenas, ejidos, comunidades, empresas 
e instituciones académicas. Además, se establece la consulta a los Pueblos Indígenas en la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los municipales para, en su caso, incorporar 
las recomendaciones y propuestas que realicen. Lo anterior, se sustenta en las leyes que 
se enlistan a continuación: Ley Forestal del Estado de Quintana Roo (Art. 2, 12, 31, 36, 71, 138, 
Transitorio 3ro); Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en el Estado de 
Quintana Roo (Art. 4, TER, 73); Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo (Art. 13, inciso a, b); Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de 
Quintana Roo (Art. 22, 40).

Yucatán

El marco legal estatal establece mecanismos que propicien la participación de la ciudadanía 
y, de manera particular, reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo maya para 
acceder al uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y 
fauna silvestre de los lugares y sitios que habiten o en los que se encuentren ubicadas las 
comunidades. En materia forestal, se establece que las propuestas que sean planteadas 
por los dueños de los recursos naturales, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, las 
organizaciones de productores y demás personas interesadas a nivel local serán concertadas 
por las dependencias competentes para su análisis y, en su caso, aplicación. Esto conforme 
a lo dispuesto en la siguiente legislación: Constitución Política del Estado de Yucatán (Art. 
7 Bis); Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán; Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la 
Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán; Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado 
de Yucatán (Art. 48, 49).

Fuente: Elaboración propia.



153

Periodo 2017-2022

153

Periodo 2017-2022

Tabla 26. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo D3

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

Cuenta con un marco legal que regula y garantiza la igualdad y el pleno disfrute de los 
derechos sociales para las mujeres y hombres, según se establece en la Ley para Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche (Art. 1, Art. 15 Fracc IV). En específico, la 
Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada en 2020, en su Artículo 
34 menciona que el Consejo como órgano permanente de consulta de la Comisión sobre 
Cambio Climático de Campeche deberá garantizar la participación de representantes 
de las mujeres para fortalecer la inclusión de criterios de género. Asimismo, el Artículo 
47, fracc. V indica que el proyecto de Programa Estatal promoverá la participación social 
escuchando y atendiendo a mujeres y hombres de los sectores público, privado y sociedad 
en general, garantizando el acceso a una participación incluyente, equitativa, diferenciada, 
corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad, particularmente mujeres. De 
esta manera, la igualdad de género se reconoce y promueve en la toma de decisiones en el 
contexto de REDD+ en el estado de Campeche.

Chiapas

El marco legal estatal regula y garantiza la igualdad entre mujeres y hombres, además 
de proponer lineamientos y mecanismos institucionales, que orienten al Estado de 
Chiapas hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Además, se fomenta la plena vigencia 
de los derechos de la mujer indígena a los servicios de salud, educación, cultura, vivienda 
digna y decorosa, a adquirir bienes por transmisión hereditaria o por cualquier otro medio 
legal, así como a tener cargos al interior de la comunidad y a participar en programas 
productivos para el desarrollo comunitario, en iguales condiciones que el varón. Se prohíbe 
toda forma de discriminación motivada por el género. En materia forestal, las salvaguardas 
establecidas en el marco legal mandatan el desarrollo e implementación de políticas y 
acciones con inclusión e igualdad territorial, cultural, étnica, social y de género. Además, 
se mandata el establecimiento de criterios de equidad de género, generacional y étnica 
para garantizar el acceso a los apoyos de los programas gubernamentales forestales en 
igualdad de oportunidades entre los dueños y poseedores de terrenos forestales y terrenos 
preferentemente forestales. Esto se sustenta en las leyes enlistadas a continuación: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 7; Art. 30, frac. IV; Art. 33, 
45, 49, 90); Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de 
Chiapas (Art. 2, frac. II; Art. 33); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas 
(Art. 25; Art. 34, frac. IX; Art. 69, frac. V; Art. 83, 96; Art. 126, frac. IX); Ley para la Adaptación 
y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas; Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas (Art. 1, 4; Art. 8, frac. VI; Art. 13, frac. V; Art. 15, frac. 
V, VIII); Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas 
(Art. 7, 138); Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas (Art. 33); Ley que 
Previene y Combate la Discriminación en el Estado de Chiapas (Art. 4; Art. 16, frac. XIII); Ley 
Ambiental del Estado de Chiapas (Art. 47, frac. IV); Ley de Planeación para el Estado de 
Chiapas (Art. 10, frac. V); Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas 
(Art. 27, frac. IV; Art. 31, frac. I, II, IV, V); Reglamento Interior de la Secretaría para el Desarrollo 
y Emprendimientos de las Mujeres (Art. 3).

Jalisco

El marco legal estatal busca hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente de su grupo generacional 
y estado civil, mediante la eliminación de cualquier forma de discriminación hacia la 
mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición en cualquiera de los ámbitos de la vida; 
lo anterior, conforme a la siguiente legislación: Constitución Política del Estado de Jalisco 
(Art. 10); Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Art. 1-5); Ley del Instituto 
Jalisciense de las Mujeres (Art. 1, 2).

D3. La igualdad de género es reconocida y promovida en la toma de decisiones y es 
garantizada en el contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.



154

Segundo resumen de información sobre abordaje y respeto de las Salvaguardas 
REDD+ en México de acuerdo con la decisión 1/CP.16, apéndice I

154

Oaxaca

El marco legal promueve y fomenta la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer, especialmente en lo relativo a la distribución de beneficios, la participación y 
tenencia de la tierra. La política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
marca los lineamientos para lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, 
político, social, civil y cultural con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos 
sociales y el pleno disfrute de éstos. Asimismo, se definen los objetivos de la política de 
igualdad y define las acciones para promover y procurar la igualdad entre mujeres y 
hombres. Esto se sustenta en las disposiciones contenidas en el siguiente listado de leyes: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (Art. 4); Ley de la Defensoría 
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Art. 6, inciso V); Ley de Igualdad Entre 
Mujeres y Hombres (Art. 1, 3; Art. 5, fracc. l, lV, V, Vl, Vlll, lX; Art. 13, fracc. I-VI; Art. 14, fracc. I, II; 
Art. 25, fracc. I-III; Art. 26, fracc. X; Art. 29, fracc. I-III; Art. 31, fracc. I-III; Art. 32, fracc. I-VII).

Quintana Roo

El marco legal estatal establece la igualdad entre mujeres y hombres, lo que implica la 
eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de su vida. 
Asimismo, se garantiza la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los 
tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida para promover su desarrollo 
integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. Con respeto a las tradiciones, 
usos y costumbres indígenas, el Estado promoverá la participación plena de las mujeres en 
tareas y actividades que tiendan a lograr su realización, superación y reconocimiento de su 
dignidad. Asimismo, asume la obligación de propiciar la información, capacitación, difusión 
y diálogo, para que las comunidades indígenas apliquen medidas tendientes a lograr la 
participación de las mujeres en condiciones de equidad en la vida política, social y cultural 
de los mismos. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en la siguiente legislación: Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (Art. 13); Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombre del Estado de Quintana Roo (Art. 1, 8, 14, 15, 27, 32, 36);  Ley de Derechos, 
Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo (Art. 26, 28, 29, 30); Ley del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer (Art. 12).

Yucatán

Se cuenta con un marco legal para garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y 
trato entre mujeres y hombres y la eliminación de toda forma de discriminación directa o 
indirecta basada en el sexo. Asimismo, se establece que el desarrollo rural sustentable se 
regirá por criterios de equidad social y de género. En este sentido, se deberá garantizar que 
las mujeres de las comunidades mayas puedan participar en los programas productivos 
comunitarios en condiciones de igualdad frente a los varones y promover la incorporación 
al desarrollo de las mujeres mayas. Esto se sustenta en el siguiente listado de leyes:Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán (Art. 1; Art. 2, frac. I-III; Art. 7; 
Art. 37, frac. I-V); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Yucatán (Art. 6); Ley 
para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán (Art. 14); 
Reglamento de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya (Art. 5).

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 27. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo E1

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

El marco legal establece los principios rectores de la política ecológica del estado, así 
como los objetivos de la política forestal que considera el aprovechamiento sustentable y 
la conservación de la biodiversidad; según se establece en la Ley del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente del Estado de Campeche (Art. 15) y la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Campeche (Art. 1). Adicionalmente, la Ley de Cambio Climático 
para el Estado de Campeche publicada en 2020, en su Artículo 64, fracc. VII establece 
como meta de la Estrategia REDD+ de Campeche la conservación de la biodiversidad de 
los ecosistemas forestales del estado. En este sentido, el Artículo 65, fracc. IX menciona 
que dicha estrategia se apoyará en el principio de conservación de bosques tropicales, 
suelos, agua y biodiversidad; y la fracc. XIII del mismo artículo menciona que habrá un 
reconocimiento y respeto a las iniciativas, proyectos y acciones de la sociedad civil, de las 
instituciones académicas y de la sociedad en general que contribuyan a la conservación 
y el aprovechamiento de los recursos naturales, en concordancia con el desarrollo 
económico bajo en emisiones, el manejo integrado del paisaje y el crecimiento verde de 
los sectores productivos.

La compatibilidad de la ENAREDD+ con el manejo forestal sustentable y la conservación de 
bosques nativos y biodiversidad, garantizando la no conversión de los bosques naturales, y la 
promoción de beneficios ambientales.

SalvaguardaE

E1. La compatibilidad de la ENAREDD+ con el manejo forestal sustentable y conserva-
ción de bosques nativos y biodiversidad.
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Chiapas

El marco legal establece disposiciones para promover el desarrollo forestal sustentable, 
garantizando la conservación y protección de los recursos forestales, contribuyendo 
al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del estado. En este sentido, 
fomenta entre los poseedores y dueños de los recursos naturales la diversificación del 
uso alternativo de recursos, oferta de productos y servicios para el desarrollo forestal 
sustentable. Asimismo, reconoce la importancia del establecimiento y declaración de las 
Áreas Naturales Protegidas para la conservación de los bosques nativos y biodiversidad. 
Por otro lado, prohíbe el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y terrenos 
preferentemente forestales, además tipifica como delito de ecocidio cuando se cause un 
daño grave al ambiente, por la afectación de recursos naturales. Asimismo, impone pena 
de prisión y multa a quien transporte, comercie, procese, acopie o distribuya recursos 
forestales maderables y no maderables, en cantidades de cuatro metros cúbicos o 
inferiores en rollo o su equivalente, sin la autorización de la autoridad competente; así 
como al tráfico ilegal de especies o subespecies silvestres de flora o fauna, terrestre o 
acuática, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. También se indica la 
posibilidad del establecimiento, modificación o levantamiento de vedas forestales para 
la conservación de especies forestales endémicas, amenazadas, en peligro de extinción 
o sujetas a protección especial. Además, queda prohibida la creación de centros de 
población y la introducción de especies exóticas invasoras en Áreas Naturales Protegidas.
La legislación promueve la utilización de especies nativas y restringe la plantación de 
especies que no sean nativas del estado. Lo anterior, se sustenta en el siguiente marco 
legal: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 453, frac. I, II; Art. 
454, 455, 456; Art. 457, frac. I-XII; Art. 457 Bis, Art. 457 TER; Art. 458, frac. I-XI; Art. 459, frac. 
I, II; Art. 460, frac. I-VI; Art. 461; Art. 462, frac. I, II; Art. 463, frac. I-IV; Art. 464, frac. I, II; Art. 
465); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 1; Art. 2, frac. I, LV; 
Art. 3, frac. III, IV; Art. 4, frac. IV; Art. 5, frac. I, II; Art. 10, frac. XII, XL, XXVIII; Art. 11, frac. I, VI; 
Art. 12; Art. 13, frac. I, II; Art. 23, 24, 25; Art. 27, frac. VII; Art.  34, frac. I-VII; Art. 36, frac. I-VII; 
Art. 38, frac. I-VII; Art. 40; Art. 41, frac. I; Art. 53; Art. 55, frac. I-VI; Art. 69, frac. VI; Art. 71; Art. 
79, frac. III; Art. 83, inciso g; Art. 91, frac. III; Art. 93; Art. 94, frac. I-IV; Art. 139; Art. 153, frac. 
III); Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 2; 
Art. 13, frac. I, II; Art. 15, frac. I-VII; Art. 16, 26, 53;  Art. 26, frac. II; Art. 73, frac. IV; Art. 74; Art. 
153, frac. III); Ley Ambiental del Estado de Chiapas (Art. 1, frac. VIII; Art. 2, frac. X; Art. 3, frac. 
II, III; Art. 4, frac. VII, IX, LXVI; Art. 7, frac. VI; Art. 8, frac. VII, VIII; Art. 9, frac. X; Art. 10, frac. 
VIII; Art. 22, frac. X; Art. 27, 30; Art. 34, frac. II, III; Art. 52, frac. IV; Art. 87, 88, 92; Art. 98, frac. 
III; Art. 114, 116; Art. 119, frac. II; Art. 122, 132, 157, 177, 192, 246); Código Penal para el Estado 
de Chiapas (Art. 457, frac. VII, VIII, IX); Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio 
Climático en el Estado de Chiapas (Art. 12, frac. XXI; Art. 28, 29; Art. 30, frac. I-VI; Art. 31; Art. 
81, frac. XIV; Art. 82, frac. XXI, XXII).

Jalisco

En materia forestal, se cuenta con un marco legal que promueve el aprovechamiento 
responsable de los recursos forestales procurando la conservación de la biodiversidad y del 
equilibrio ecológico. La legislación en materia de desarrollo rural sustentable fomenta la 
conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, 
mediante su aprovechamiento sustentable. Se regula la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, a través de la coordinación y concertación 
entre estado y municipios, así como mediante la formulación e implementación de 
la política ambiental, incluidas las políticas de mitigación relacionadas con REDD+; lo 
anterior, conforme a lo establecido en la siguiente legislación: Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el Estado de Jalisco (Art. 7); Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado de Jalisco (Art. 14); Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(Art. 1, 6, 7, 9); Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco (Art. 33).
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Fuente: Elaboración propia.

Oaxaca

El marco legal en Oaxaca establece que se debe procurar una distribución equitativa 
de la riqueza pública y asegurar la conservación del equilibrio ecológico y la protección 
del ambiente, su preservación y en su caso la restauración del suelo, el agua y los demás 
recursos naturales. Además, establece la protección, aprovechamiento y regeneración de 
la fauna silvestre especificando inclusive el control del tráfico de especies, especialmente 
las raras, amenazadas, endémicas o en peligro de extinción y de sus productos. 
Adicionalmente, se indica la aplicación de medidas de suspensión para autorizaciones 
forestales o actividades que afecten la biodiversidad, considerando además la reparación 
de daños dentro del marco de responsabilidades civiles. Se considera la promoción de 
vedas forestales en el caso de terrenos que tengan entre sus objetivos la conservación, 
repoblación, propagación, diseminación, aclimatación o refugio de especies forestales 
endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. En este 
sentido, se considera la constitución de áreas naturales de carácter estatal, áreas de 
conservación voluntaria, de protección forestal y áreas naturales protegidas de carácter 
forestal. Además, se establece que los planes municipales de desarrollo deben considerar 
la preservación de áreas naturales y forestales que contribuyan al equilibrio ecológico. Lo 
anterior, según se menciona en la siguiente legislación: Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca (Art. 20); Ley del Equilibrio Ecológico (Art. 2, fracc. V; Art. 37-
42; Art. 56, fracc. IV; Art. 59, fracc. III; Art. 65, fracc. IV; Art. 75, 143); Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable (Art. 3, fracc. IV); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (Art. 2, fracc. I, VI; Art. 
7, fracc. III, IV, VI; Art. 73, fracc. III); Ley de Desarrollo Urbano (Art. 36, fracc. IV; Art. 95, fracc. 
I).

Quintana Roo

El marco legal establece la incorporación de esquemas para la conservación de la 
vida silvestre o de manejo forestal, así como programas para evitar la degradación y 
deforestación de las áreas forestales, fomentando su conservación y recuperación para 
con ello aumentar la captura de emisiones de gas de efecto invernadero en el Programa 
Estatal de Cambio Climático. Asimismo, se mandata la creación del Fondo Estatal de 
Protección al Ambiente, con la finalidad de generar recursos económicos para facilitar 
el cumplimiento de los objetivos ambientales del estado; lo anterior, conforme a lo 
establecido en el siguiente listado de leyes: Ley de Acción de Cambio Climático en el 
Estado de Quintana Roo (Art. 9, 16, 24, 55); Ley Forestal del Estado de Quintana Roo (Art. 2, 
8); Ley de Vida Silvestre para el Estado de Quintana Roo (Art. 5).

Yucatán

El marco legal estatal establece los principios sobre los cuales se deberá formular la 
política ambiental del Estado, siendo los ecosistemas considerados como patrimonio 
común de la sociedad, por lo que deberán ser aprovechados de manera óptima y 
sostenida, compatible con su equilibrio e integridad. Asimismo, se establece la obligación 
de garantizar el respeto al derecho humano de toda persona de gozar de un ambiente 
ecológicamente equilibrado y la protección de los ecosistemas que conforman el 
patrimonio natural estatal. En este sentido, se resalta la importancia de los ordenamientos 
ecológicos territoriales, la conservación, protección y manejo de los sistemas ecológicos, 
así como el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas. Se declaran de utilidad pública 
la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos, 
así como de las cuencas hidrológico- forestales; y la ejecución de obras destinadas 
a la conservación, protección o generación de bienes y servicios ambientales. Estas 
disposiciones se encuentran establecidas en la siguiente legislación: Constitución Política 
del Estado de Yucatán (Art. 86, frac. I); Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán (Art. 1, frac. I-IV; Art. 2; Art. 4, frac. XLIX; Art. 13); Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Yucatán (Art. 1, 2, 5); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 
Yucatán (Art. 4).
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Tabla 28. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo E2

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

El marco legal considera la valoración de los servicios ambientales como mecanismo para 
la promoción de beneficios sociales y ambientales de los ecosistemas forestales, conforme 
se establece en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Campeche (Art. 
25). La Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada en 2020, en su 
Artículo 2, fracc. VI establece que dicha Ley tiene como objeto asegurar que las acciones 
de adaptación y mitigación coadyuven al equilibrio de la biodiversidad, los ecosistemas y 
sus servicios, a proteger y mejorar la calidad de vida de la población, entre otros. Además, el 
Artículo 18, fracc. XI de dicha Ley establece que la formulación, ejecución y evaluación de la 
Política Estatal en materia de cambio climático se regirá por el principio de conservación de 
los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, arrecifes, 
dunas, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios ambientales, fundamental para 
reducir la vulnerabilidad. Mientras que el Artículo 27, fracc. III, inciso e promueve el pago 
por servicios ambientales como uno de los esquemas de conservación en el contexto de 
aplicación de REDD+ en Campeche.

Chiapas

El marco legal reconoce el derecho de los propietarios y legítimos poseedores de terrenos 
forestales que realizan manejo forestal de recibir los beneficios económicos resultado de 
la conservación, incremento o mejora de los servicios ambientales; según se menciona en 
el siguiente marco legal: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 
461); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 1; Art. 4, frac. IV, XXV; 
Art. 5; Art. 10, frac. VIII, XL, XXVIII; Art. 13, frac. II, VIII, IX; Art. 23; Art. 27, frac. VIII, X; Art. 36, frac. 
I, II, IV, VI; Art. 38, 39, 40, 53; Art. 69, frac. VI; Art. 73, 79; Art. 83, inciso a-i; Art. 84; Art. 91, frac. 
III; Art. 93; Art. 94, frac. III, V; Art. 132); Ley Ambiental del Estado de Chiapas (Art. 52); Ley para 
la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas (Art. 9, 28, 
30, 31, 33; Art 82, frac. XII, XXI; Art. 83, frac. II); Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 13, 15, 16, 17, 73, 74, 171, 177, 178); Ley Ambiental del 
Estado de Chiapas (Art. 1; Art. 3, frac. II; Art. 4, frac. VII; Art. 7, frac. VI; Art. 8, frac. VI, VIII, XXIV; 
Art. 11, frac. I, VI, VIII; Art. 9, frac. X; Art. 10, frac. VIII; Art. 12, 13, 25, 30, 40; Art. 73, frac. I, II, III; 
Art. 98, frac. II, III, inciso b; Art. 116; Art. 132, frac. II; Art. 139; Art. 157; Art. 177, frac. III; Art. 104-
156).

Jalisco

El marco legal promueve el impulso del desarrollo productivo, económico y social de 
las comunidades rurales de mayor marginación, enfatizando la reconversión productiva 
sustentable, para avanzar en el abatimiento del rezago que presentan algunas regiones del 
Estado. En materia de desarrollo rural, se contempla el fomento de acciones específicas 
que inciden, coadyuvan y determinan el mejoramiento de las condiciones productivas, 
económicas, sociales, ambientales y culturales del medio rural. Finalmente, la legislación 
forestal estatal tiene como objetivo promover los bienes y servicios ambientales de los 
ecosistemas forestales. Esto se sustenta en las leyes que se enlistan a continuación: Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco (Art. 2, 8); Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Jalisco (Art. 14, 16, 22).

E2. La promoción de beneficios sociales y ambientales es garantizada en el contexto 
de aplicación de la ENAREDD+.
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Fuente: Elaboración propia.

Oaxaca

El marco legal establece el interés estatal para lograr el desarrollo sustentable de los 
ecosistemas, recursos forestales y sus servicios ambientales, así como propiciar la 
generación de bienes y servicios ambientales, con el fin de proteger y conservar la 
biodiversidad de los ecosistemas forestales. Establece la inclusión del uso y conocimiento 
de recursos forestales para uso doméstico y medicinatradicional en el Sistema Estatal de 
Información forestal. Adicionalmente, menciona que el conocimiento sobre manejo de 
los recursos biológicos debe ser protegido y difundido. Además, considera la aplicación 
de auditorías ambientales para evaluar el impacto de actividades forestales; conforme se 
menciona en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (Art. 2, fracc. II; Art. 7, fracc. VIII; Art. 
9, fracc. XI; Art. 13, fracc. XXX; Art. 31, fracc. V) y en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca (Art. 16, 22, 52).

Quintana Roo

El marco legal establece la creación del Registro de Reducciones Voluntarias de Emisiones, 
así como la elaboración del Programa Estatal de Cambio Climático que incorpore los 
ecosistemas forestales a esquemas de pago de servicios ambientales, áreas naturales 
protegidas, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre o de manejo 
forestal. En materia forestal, se regula el manejo y aprovechamiento de los montes nativos y 
las plantaciones forestales sin poner en riesgo su capacidad de regeneración. Asimismo, se 
reconoce el derecho de las personas propietarias de predios donde habita la vida silvestre 
a realizar su aprovechamiento sustentable y la obligación de contribuir a conservar el 
hábitat. Se requiere la autorización para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, 
la cual será otorgada solamente por excepción, con base en estudios técnicos justificativos 
que demuestren que no se compromete la biodiversidad. Lo anterior, se sustenta en las 
disposiciones contenidas en la siguiente legislación: Ley de Acción de Cambio Climático 
en el Estado de Quintana Roo (Art. 6, 7, 9, 16, 24, 27, 29, 33, 34); Ley Forestal del Estado de 
Quintana Roo (Art. 2, 31, 124); Ley de Vida Silvestre para el Estado de Quintana Roo (Art. 12, 
47); Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en el Estado de Quintana Roo 
(Art. 1; Art. 53, frac. I-V; Art. 54, 55, 59).

Yucatán

La legislación estatal define los objetivos y estrategias de la organización en la producción 
de bienes y servicios. Asimismo, establece que las acciones en materia de desarrollo 
rural sustentable en el estado, se regirán por los criterios de equidad social y de género, 
integralidad, productividad, y sustentabilidad; lo anterior, conforme a lo establecido en la 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán (Art. 38; Art. 39, frac. III-V) y la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán (Art. 6).
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El abordaje de riesgos relacionados con la reversión es requerido en el contexto de aplicación 
de la ENAREDD+.

Tabla 29. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo F1

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

El marco legal en materia forestal establece disposiciones para la planeación del desarrollo 
forestal sustentable, la operación del sistema de información y el inventario estatal forestal.  
 
Adicionalmente, se indican las acciones para la prevención, combate y control de incendios 
forestales; la restauración forestal; así como la vigilancia y sanciones en materia forestal 
como actividades relevantes para el abordaje de riesgos relacionados con la reversión; 
conforme se establece en la siguiente legislación: Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Campeche (Art. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20 al 26, 33 al 37, 47 al 49, 60 al 62, 71 al 73 ). 
Ley que Crea la Comisión Estatal Forestal (Art. 7 al Art. 9, Art. 21); Ley del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente del Estado de Campeche (Art. 156, 160, 165, 171 al 179, 180, 193, 194). 
Adicionalmente, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada en 2020, 
en su Artículo 2, fracc. VII establece que dicha Ley tiene como objetivo reducir el riesgo, la 
vulnerabilidad de mujeres y hombres en zonas rurales, urbanas, de la infraestructura y de 
los ecosistemas, frente a los efectos adversos del cambio climático, mejorar su resiliencia, así 
como crear y fortalecer las capacidades locales de acción y respuesta. 
 
En su Artículo 22, fracc. VI se mandata la elaboración e implementación de programas 
de fomento y fortalecimiento de capacidades que incluyan medidas que promuevan 
la capacitación, educación, acceso a la información y comunicación a la población. En 
específico, el Artículo 66, fracc. V se establece el desarrollo de acciones y capacidades 
como eje estratégico de la Estrategia REDD+ de Campeche. Además, el Artículo 92, fracc. 
II promueve la celebración de convenios de concertación con organizaciones sociales 
y privadas relacionadas con el medio ambiente para brindar asesoría en actividades de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en la realización de estudios 
e investigaciones en la materia. Esto permite abordar el riesgo de reversión mediante 
el desarrollo de capacidades o acompañamiento técnico para las personas propietarias, 
poseedoras y usuarias de ecosistemas forestales, los ejidos y  comunidades que 
implementan actividades REDD+.  
 

SalvaguardaF
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Campeche

En términos de cooperación intersectorial para abordar el riesgo de reversión, el Artículo 
27, fracc. III de dicha Ley requiere la colaboración entre autoridades en el mantenimiento 
e incremento de los sumideros de carbono (inciso a); para frenar y revertir la deforestación 
y la degradación de los ecosistemas forestales y ampliar las áreas de cobertura vegetal y el 
contenido de carbono orgánico en los suelos, aplicando prácticas de manejo sustentable 
en terrenos ganaderos y cultivos agrícolas (inciso b); para la reconversión de las tierras 
agropecuarias degradadas a productivas, mediante prácticas de agricultura sustentable 
(inciso c); así como en el fortalecimiento al combate de incendios forestales y promover 
e incentivar la reducción gradual de la quema de caña de azúcar y de prácticas de roza, 
tumba y quema (inciso f). En cuanto al mantenimiento o aumento de los niveles de 
ingreso o producción de las comunidades para abordar el riesgo de reversión, el Artículo 
18, fracc. IX menciona como principio de la Política Estatal en materia de cambio climático 
la generación de beneficios económicos a quienes hacen uso de los recursos naturales. El 
Artículo 46, fracc. IV de dicha Ley menciona que el Programa Estatal de cambio climático 
deberá contener un diagnóstico de acciones para la reducción de emisiones que logren al 
mismo tiempo beneficios e impactos positivos ambientales, sociales y económicos.  
 
Adicionalmente, su Artículo 63 incentiva la sustentabilidad y competitividad de las 
actividades económicas del Estado como uno de los objetivos de la Estrategia REDD+ de 
Campeche. En este sentido, el Artículo 64, fracc. VI se promueve el fortalecimiento del 
capital social de las comunidades a través de acciones de desarrollo económico y rural 
sustentable, permitiendo el empoderamiento de las personas propietarias, poseedoras, 
usuarias y beneficiarias del uso de la tierra y sus diversos grupos sociales como mujeres, 
hombres, jóvenes, adultos mayores, étnicos y personas con atención especial. Finalmente, 
el Artículo 65, fracc III promueve el respeto e impulso a la competitividad de empresas 
forestales comunitarias y de otras formas de organización económica asociadas al manejo 
del recurso natural y a las economías rurales como uno de los principios de la Estrategia 
REDD+ de Campeche.

Chiapas

El marco legal establece al Sistema Estatal de Información Ambiental como un instrumento 
de política para la planeación ambiental mismo que contempla, entre otros, los inventarios 
sobre el uso del suelo y bosque, lo cual permite la medición y evaluación del riesgo de 
reversión. En materia forestal, la ley considera el Sistema Estatal de Información Forestal 
como el instrumento de la política forestal estatal para el control, evaluación y seguimiento 
de los programas y acciones de manejo forestal en el estado, el Inventario Estatal Forestal, 
la zonificación forestal; así como el Estudio Satelital anual del Índice de Cobertura Forestal, 
mismos que son de utilidad para el monitoreo de los cambios en la cubierta forestal. 
Asimismo, se señalan controles respecto a la acreditación de la materia prima, productos 
y subproductos forestales para erradicar las prácticas de aprovechamiento ilegal de los 
bosques, lo cual reduce el riesgo de reversión. 
 
La ley resalta la relevancia de la certificación forestal de productos maderables y no 
maderables para erradicar las prácticas de aprovechamiento ilegal de los recursos 
forestales. También se establece la implementación de acciones y estrategias para 
reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal; así como adecuar o crear 
políticas públicas, programas o proyectos para combatir las causas de deforestación y 
degradación forestal. La ley de planeación considera los Programas de Ordenamiento 
Ecológico Territorial y los Programas Regionales, éstos últimos son multisectoriales con 
la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno cuya prioridad deberá ser 
el desarrollo integral y sustentable. Este marco legal considera acciones de detección, 
reducción de incendios forestales y otras alteraciones en las que incluye la participación 
de las personas propietarias, poseedoras y usufructuarias de terrenos forestales y terrenos 
preferentemente forestales, a los municipios y al estado. Además, establece controles para el 
aprovechamiento de arbolado muerto y restauración del área siniestrada. 
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Chiapas

 
Finalmente, se indica la posibilidad de suscribir convenios o acuerdos de coordinación 
y colaboración con otras Entidades Federativas, con el propósito de atender y resolver 
problemas ambientales comunes. Esto se sustenta en el siguiente listado de leyes: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 77, frac. VII; Art. 453-463, 
frac. II; Art. 457, frac. I-XII; Art. 457, BIS, Art. 457 TER, Art. 458, frac. I-XI, Art. 459, frac. I, II; Art. 
460, frac. I-VI; Art. 462, frac. I, II; Art. 463, I-IV; Art. 464, frac. I, II; Art. 465); Ley Ambiental del 
Estado de Chiapas (Art. 1; Art. 16, frac. I; Art. 18, 35, 44, 45, 46, 51, 52, 62, 63, 128, 132); Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 1, 3; Art. 4, frac. I-XXVIII; Art. 7, 
frac. I-IV; Art. 8, frac. VII; Art. 9; Art. 10, frac. VI, VIII, XX, XXII, XLI, XLII, XLIV; XXXV; Art. 11, frac. 
I-XX; Art. 13, frac. IV, VII, IX, XI, XII; Art. 14; Art. 27, I-X; Art. 28; Art. 31, frac. III; Art. 34, frac. I-XXIX; 
Art. 36, frac. I-VII; Art. 37, frac. I-V; Art. 38, frac. I-VII; Art. 39, 62, 67; Art. 83, inciso a-i; Art. 91, 
frac. I-III; Art. 94, frac. V, VI; Art. 113, frac. XI; Art. 103, 104; Art. 105, frac. I-V; Art. 106, 107; Art. 108, 
frac. I-VII; Art. 109; Art. 111, frac. I, inciso a-e, frac. II, inciso a-c; Art. 110, 112, 113, 114, 115, 116, 134, 
137, 138, 142-147; Art. 151, frac. I-IX; Art. 152, frac. I-XXV; Art. 153; Art. 153, frac. IX, X); Reglamento 
de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 18, frac. III; Art. 19, 
frac. I, II; Art. 20, 21, 22, 23; Art. 24, frac. I, II, III; Art. 25, frac. I-III; Art. 26, frac. I-IX; Art. 28, 29; Art. 
39, frac. I-XII; Art. 40, 54; Art. 83, frac. inciso f; Art. 90, 117, 119, 121, 125, 130, 139, 140, 153, 172, 184); 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas (Art. 32, frac. XVII); Ley para 
la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas (Art. 2, frac. IV; 
Art. 12, frac. I, II, III, inciso a-j; Art. 8, frac. VI; Art. 53, frac. I; Art. 83, frac. III, inciso j; Art. 84, frac. 
VI; Art. 98, frac. I-VI); Ley de Derechos y Cultura Indígenas del estado de Chiapas (Art. 63); Ley 
de Planeación para el Estado de Chiapas (Art. 11, frac. II, IV; Art. 15, 22, 28).

Jalisco

El marco legal ambiental estatal regula la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como la protección al ambiente, entre las que destacan medidas para la 
protección y aprovechamiento del suelo, programas para la restauración del equilibrio 
ecológico; así como la inclusión de metas y objetivos para la mitigación y adaptación ante 
el cambio climático en los instrumentos de planeación estatal y municipal. En este sentido, 
mandata la elaboración del Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático y 
declara de utilidad pública la conservación, protección y restauración de los ecosistemas 
forestales; lo anterior, conforme a lo establecido en las siguientes leyes: Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Art. 1, 69, 70); Ley para la Acción ante el 
Cambio Climático del Estado de Jalisco (Art. 6).

Oaxaca

El marco legal establece como una prioridad la actualización continua del inventario estatal 
forestal especificando además que permita conocer y evaluar las tasas de deforestación 
y degradación. Asimismo, mandata la creación de un sistema de información forestal y 
la regulación del transporte de materias primas, productos y subproductos forestales, así 
como convenir con la federación la regulación, expedición y validación de la documentación 
forestal. Adicionalmente, establece la generación de un inventario de GEI. En materia de 
evaluación de riesgos, se resalta el papel del Consejo Estatal Forestal, como órgano de 
carácter consultivo, asesor y concertación, en materia de planeación, supervisión, evaluación 
de las políticas y aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos forestales, y 
solicita su opinión en materia de planeación forestal. Esto se sustenta en el siguiente marco 
legal: Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (Art. 13, fracc. VII, XXVIII; Art. 24, fracc. XXV; Art. 
29; Art. 33, fracc. IV, V; Art. 99, 100, 101); Ley de Cambio Climático del Estado de Oaxaca (Art. 
34).
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Quintana Roo

El marco legal mandata la realización de programas de manejo cuyo objetivo sea reconocer, 
mantener y donde sea posible aumentar el valor de los bienes y servicios ambientales de 
montes o áreas de monte con funciones de protección y regulación; lo cual se establece en 
las siguientes leyes: Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo (Art. 
4, 6, 9; Art. 10, frac. I-XI; Art. 14, frac. I-VIII; Art. 16, frac. I-IV; Art. 17, frac. I-V, XII, XIII, XIV); Ley de 
Vida Silvestre para el Estado de Quintana Roo (Art. 4, frac. I-XI); Ley Forestal del Estado de 
Quintana Roo (Art. 152, frac. I-XXX); Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente 
en el Estado de Quintana Roo (Art. 10, frac. I-XVII; Art. 14, frac. I-IV; Art. 16).

Yucatán

El marco legal establece un sistema de Planeación del Desarrollo Integral que asegure la 
conservación y uso racional de los recursos naturales, la salud del ambiente y el desarrollo 
sostenido. Asimismo, considera de utilidad pública los ordenamientos ecológicos del 
territorio estatal, así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los recursos 
naturales y de ecosistemas, entre otros. Se promueve el establecimiento de Áreas Naturales 
Protegidas y otras zonas que se consideren de importancia para la continuidad de los 
procesos ecológicos. En materia de desarrollo rural sustentable, se fomenta la conservación 
de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante 
su aprovechamiento sustentable. En materia forestal, se regulan las actividades de 
saneamiento, conservación, restauración y reforestación y se declara de utilidad pública 
la ejecución de obras destinadas a la conservación, protección o generación de bienes y 
servicios ambientales. Lo anterior, se encuentra establecido en el siguiente listado de leyes: 
Constitución Política del Estado de Yucatán (Art. 87, frac. X); Ley de Protección al Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán (Art. 1, frac. I-VI; Art. 2, frac. I, II, III, V); Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Yucatán (Art. 1, 2, 4, 5).

Fuente: Elaboración propia.
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El abordaje de riesgos del desplazamiento de emisiones es requerido en el contexto de aplica-
ción de la ENAREDD+.

SalvaguardaG
Tabla 30. Legislación y normatividad subnacional para abordar el elemento constitutivo G1

Entidad 
federativa Marco legal aplicable a nivel estatal

Campeche

El marco legal en materia forestal establece disposiciones para la planeación del desarrollo 
forestal sustentable, la operación del sistema de información y el inventario estatal forestal.  
 
Adicionalmente, se indican las acciones para la prevención, combate y control de 
incendios forestales; la restauración forestal; así como la vigilancia y sanciones en materia 
forestal. Adicionalmente, establece la creación de la Comisión Estatal Forestal y resalta 
la importancia de los ordenamientos ecológicos como instrumentos de política para el 
abordaje de riesgos de desplazamiento de emisiones; conforme a lo que se indica en la 
siguiente legislación:  
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Campeche (Art. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20 
al 26, 33 al 37, 47 al 49, 60 al 62, 71 al 73);  
Ley que Crea la Comisión Estatal Forestal (Art. 7 al Art. 9, Art. 21);  
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche (Art. 156, 160, 
165, 171 al 179, 180, 193, 194);  
 
La Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche publicada en 2020, en su Artículo 
64, fracc. VI promueve el fortalecimiento del capital social de las comunidades a través de 
acciones de desarrollo económico y rural sustentable, permitiendo el empoderamiento 
de las personas propietarias, poseedoras, usuarias y beneficiarias del uso de la tierra y 
sus diversos grupos sociales como mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, étnicos y 
personas con atención especial. Además, el Artículo 65, fracc. III se establece la pluralidad 
y participación activa de las personas propietarias, poseedoras, usuarias y beneficiarias del 
uso de la tierra como uno de los principios de la Estrategia REDD+ de Campeche. De esta 
manera, se fortalece el diseño conjunto de las acciones REDD+ para el abordaje de riesgos 
de desplazamiento de emisiones. Mientras que la fracción VII de dicho artículo incluye 
el consentimiento y conocimiento previo, libre e informado sobre ideologías, políticas, 
programas e instrumentos legales de vinculación con las personas propietarias, poseedoras 
y usuarias de la tierra. Respecto a la coordinación intersectorial para la alineación de los 
apoyos, el Artículo 27, fracc. III, requiere la colaboración entre autoridades para fomentar, 
por sí o de manera coordinada, sinergias entre programas y subsidios para actividades 
ambientales y agropecuarias, que contribuyan a fortalecer el combate a los incendios 
forestales. En cuanto al monitoreo de la deforestación y degradación forestal para el 
abordaje de los riesgos de desplazamiento, el Artículo 66, fracc. IV incluye los niveles de 
referencia forestal y sistema de monitoreo, reporte y verificación, como uno de los ejes de la 
Estrategia Estatal REDD+ de Campeche.
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Chiapas

El marco legal establece al Sistema Estatal de Información Ambiental como un instrumento 
de política para la planeación ambiental mismo que contempla, entre otros, los inventarios 
sobre el uso del suelo y bosque, lo cual permite la medición y evaluación del riesgo de 
desplazamiento. En materia forestal, la ley considera el Sistema Estatal de Información 
Forestal como el instrumento de la política forestal estatal para el control, evaluación y 
seguimiento de los programas y acciones de manejo forestal en el estado, el Inventario 
Estatal Forestal, la zonificación forestal; así como el Estudio Satelital anual del Índice de 
Cobertura Forestal, mismos que son de utilidad para el monitoreo de los cambios en la 
cubierta forestal.  
 
Asimismo, se señalan controles respecto a la acreditación de la materia prima, productos 
y subproductos forestales para erradicar las prácticas de aprovechamiento ilegal de 
los bosques, lo cual reduce el riesgo de desplazamiento. La ley resalta la relevancia de 
la certificación forestal de productos maderables y no maderables para erradicar las 
prácticas de aprovechamiento ilegal de los recursos forestales. También se establece la 
implementación de acciones y estrategias para reducir las emisiones por deforestación y 
degradación forestal; así como adecuar o crear políticas públicas, programas o proyectos 
para combatir las causas de deforestación y degradación forestal. La ley de planeación 
considera los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial y los Programas Regionales, 
éstos últimos son multisectoriales con la participación coordinada de los tres órdenes de 
gobierno cuya prioridad deberá ser el desarrollo integral y sustentable. Este marco legal 
considera acciones de detección, reducción de incendios forestales y otras alteraciones en 
las que incluye la participación de las personas propietarias, poseedoras y usufructuarias de 
terrenos forestales y terrenos preferentemente forestales, a los municipios y al estado. 
Además, establece controles para el aprovechamiento de arbolado muerto y restauración 
del área siniestrada. Finalmente, se indica la posibilidad de suscribir convenios o acuerdos 
de coordinación y colaboración con otras Entidades Federativas, con el propósito de 
atender y resolver problemas ambientales comunes. Esto se sustenta en las leyes que se 
enlistan a continuación: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (Art. 
77, frac. VII; Art. 453-463; Art. 457, frac. I-XII, Art. 457 BIS, TER; Art. 458, frac. I-XI; Art. 459, 
frac. I, II; Art. 460, frac. I-VI; Art. 461; Art. 462, frac. I, II; Art. 463, frac. I-IV; Art. 464, frac. I, II; 
Art. 465); Ley Ambiental del Estado de Chiapas (Art. 1; Art. 16, frac. I; Art. 18, 35, 44, 45, 46, 
51, 52, 63, 128, 132); Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 1; Art. 
3, frac. III; Art. 4, frac. I-XXVIII; Art. 7, frac. I-IV; Art. 8, frac. VII; Art. 9; Art. 10, frac. VI, VIII, XX, 
XXII, XXXV, XLI, XLII, XLIV;  Art. 11, frac. I-XX; Art. 13, frac. IV, VII, IX, XI, XII; Art. 14; Art. 15, frac. IX, 
X; Art. 27, frac. I-X; Art. 28, 31; Art. 34, frac. I-XXIX; Art. 36, frac. I-VII; Art. 37, frac. I-V; Art.  38, 
frac. I-VII; Art. 39, 62, 67, 83; Art. 91, frac. I-III; Art. 94, frac. V, VI; Art. 98; Art. 103-110; Art. 111, 
frac. I, inciso a-e, frac. II, a-c; Art. 112-115, 116, 134, 137, 138, 139, 142, 144, 145, 146, 147; Art. 151, 
frac. I-IX; Art. 152, frac. I-XXV; Art. 153, frac. IX, X); Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Chiapas (Art. 18, frac. III; Art. 19, frac. I, II; Art. 20, 21, 22, 23; Art. 24, 
frac. I-III; Art. 25, frac. I-III; Art. 26, frac. I-IX; Art. 28, 29; Art. 39, frac. I-XII; Art. 40, 54, 83, 90, 
117, 119, 121, 125, 130, 153, 172, 184); Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Chiapas (Art. 32, frac. XVII); Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en 
el Estado de Chiapas (Art. 2, frac. IV; Art. 12, frac. I-III; Art. 53, frac. I; Art. 55, 57; Art. 58, frac. 
VI; Art. 83, frac. III, inciso j; Art. 84, frac. VI; Art. 98, frac. I-VI; Art. 83, frac. III); Ley de Derechos 
y Cultura Indígenas del estado de Chiapas (Art. 63); Ley de Planeación para el Estado de 
Chiapas (Art. 11, frac. II, IV; Art. 15, 22, 28).

Jalisco

El marco legal promueve la firma de convenios de coordinación entre estado y municipios 
para el cumplimiento de sus atribuciones en materia de conservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente. En materia forestal, el marco legal estatal 
promueve la coordinación con la Federación y municipios para impulsar el desarrollo 
forestal, establecer las bases de un desarrollo forestal sustentable, regular la reforestación 
y producción de materias primas maderables y no maderables. Asimismo, regula la 
actualización y revisión periódica del Inventario Forestal. Lo anterior, se establece en la 
siguiente legislación: Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Art. 
5); Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco (Art. 45, 120); Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco (Art. 2).
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Oaxaca

El marco legal estatal indica que la política forestal regula y fomenta la conservación, 
protección, restauración, producción, ordenamiento, cultivo, manejo y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas forestales. Además, comparte con la federación esfuerzos 
en las tareas de prevención, detección, control y combate de incendios, plagas y 
enfermedades, tala clandestina y, en su caso, la evaluación y restauración de los daños 
ocasionados por estos agentes. Se confiere la atribución estatal de reforzar acciones, 
programas y proyectos para evitar los cambios de uso del suelo, incluyendo las actividades 
productivas que ayuden a disminuir la deforestación y degradación, así como el impulso de 
acciones para la conservación y restauración de sumideros. En este sentido, se menciona 
la necesidad de diseñar la estrategia estatal de reducción de emisiones por deforestación 
y degradación. Asimismo, se mandata el diseño e implementación de una estrategia que 
garantice las salvaguardas sociales y ambientales. Esto se sustenta en el marco legal que 
se menciona a continuación: Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (Art. 1, 3; Art. 2, fracc. III, 
VII; Art. 24, fracc. V, XI; Art. 26, párrafo 4; Art. 49, fracc. 5); Ley de Cambio Climático (Art. 21, 
fracc. XIV; Art. 53). 

Quintana Roo

El marco legal promueve el ordenamiento forestal territorial en el que se deben reconocer 
las funciones de producción, protección, regulación, conservación, recreación, paisajística 
y otras de los diferentes tipos de montes. En este sentido, promueve el establecimiento 
de una política de manejo y aprovechamiento de montes nativos que tendrá por objeto 
delimitar y estabilizar las áreas forestales. Adicionalmente, indica el desarrollo de una 
política de detención de la dinámica de cambio de uso del suelo y estabilización de la 
frontera agropecuaria y forestal; según se indica en la Ley Forestal del Estado de Quintana 
Roo (Art. 22, frac. I-VI; Art. 23, frac. I-VI; Art. 24, 34, 49, 87).

Yucatán

El marco legal establece un sistema de Planeación del Desarrollo Integral que asegure la 
conservación y uso racional de los recursos naturales, la salud del ambiente y el desarrollo 
sostenido. Asimismo, considera de utilidad pública los ordenamientos ecológicos del 
territorio estatal, así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los recursos 
naturales y de ecosistemas, entre otros. Se promueve el establecimiento de Áreas Naturales 
Protegidas y otras zonas que se consideren de importancia para la continuidad de los 
procesos ecológicos. En materia de desarrollo rural sustentable, se fomenta la conservación 
de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante 
su aprovechamiento sustentable. En materia forestal, se regulan las actividades de 
saneamiento, conservación, restauración y reforestación y se declara de utilidad pública 
la ejecución de obras destinadas a la conservación, protección o generación de bienes y 
servicios ambientales. Esto se sustenta en la siguiente legislación: Constitución Política 
del Estado de Yucatán (Art. 87, frac. X); Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán (Art. 1, frac. I-VI; Art. 2, frac. I, II, III, V); Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado 
de Yucatán (1, 2, 4, 5).

Fuente: Elaboración propia.
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Respeto de Las Salvaguardas

De acuerdo con la ENAREDD+, el reporte de respeto incluye la información relacionada con la 
eficacia de los arreglos de gobernanza de salvaguardas en la implementación de actividades 
REDD+ (CONAFOR, 2017b).

De acuerdo con la CMNUCC, además del abordaje, es necesario garantizar el respeto a las 
salvaguardas. Para México, el respeto, se refiere al resultado de la implementación de polí-
ticas, leyes y regulaciones, mecanismos, fuentes y sistemas de información de los distintos 
niveles de gobierno y las instituciones para el cumplimiento de las salvaguardas. Es decir, 
los resultados de la operatividad del SNS.

4.1 Nivel Nacional

4.1.1 Evaluación de Riesgos Ambientales 
y Sociales 

La evaluación de riesgos e impactos ambien-
tales y sociales es un eje primordial en el res-
peto de las salvaguardas, en 2016 se concluye 
en México el proceso de Evaluación Estraté-
gica Ambiental y Social  para REDD+ (SESA). 
El cual, de acuerdo con la versión final del 
Reporte SESA24, incluyó entre otras acciones, 
la identificación de riesgos de la implemen-
tación de REDD+ en México, para lo cual, en 
el 2011, se realizaron talleres a nivel nacional y 
regional para identificar los riesgos de la im-
plementación de REDD+, que tuvieron como 

principal resultado la matriz SESA que integra 
y prioriza los elementos que deben conside-
rarse para asegurar beneficios y evitar los ries-
gos de REDD+. La matriz de riesgos y los re-
sultados de las sesiones del Grupo de Trabajo 
de Seguimiento SESA constituyeron insumos 
relevantes para el desarrollo del borrador de 
la ENAREDD+; y el análisis de los riesgos de la 
implementación de la ENAREDD+, cuyo obje-
tivo era ilustrar los posibles riesgos derivados 
de la implementación de la estrategia, y el 
abordaje y mitigación de estos a través de la 
implementación de las Salvaguardas REDD+. 

24  La versión final del Reporte SESA está disponible en: https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/Reporte_
SESA__FINAL_.pdf
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Los resultados e  insumos generados en 
el marco de SESA se utilizaron como base 
del  Marco de Gestión Ambiental y Social de 
REDD25+, que incluiría la definición de los li-
neamientos necesarios para minimizar los 
riesgos e impactos de la  ENAREDD+.

En el marco de diseño e implementación del 
PROFOEM (2018-2024) se utilizaron y actuali-
zaron los resultados de SESA, lo que permitió 
desarrollar instrumentos de gestión ambiental 
y social como el Marco de Manejo Ambiental 
(MMA), el Plan General de Pueblos Indígenas 
(PGPI), Marco de Procedimiento de Restriccio-
nes Involuntarias (MPRI) y el Marco de Planifi-
cación para Pueblos Indígenas (MPPI).

El respeto de las salvaguardas implica la parti-
cipación activa y sustantiva de las comunida-
des en la toma de decisiones y la gobernanza 
de los recursos forestales, SESA involucró a las 
comunidades en el proceso de evaluación, lo 
que permitió identificar desafíos y medidas 
para abordarlos (CONAFOR, s.f.a).

4.1.2 Instrumentos de gestión de riesgos 
ambientales y sociales

En el marco de la implementación de proyec-
tos con financiamiento del Banco Mundial, en 
apego a las salvaguardas reconocidas en el 
marco legal nacional, la CONAFOR ha diseña-
do e implementado instrumentos de gestión 
de riesgos ambientales y sociales alineados 
con las políticas operacionales de dicha enti-
dad financiera.

En 2018, la CONAFOR retomó el Marco de Pla-
nificación para Pueblos Indígenas (MPPI), el 
Marco de Manejo Ambiental (MMA), el Marco 
de Procedimientos de Restricciones Involun-

tarias de Acceso al Uso de Recursos Naturales 
en Áreas Naturales Protegidas (MPRI) del Pro-
yecto Bosques y Cambio Climático (2012-2018), 
los cuales fueron actualizados y han sido utili-
zados hasta la fecha como instrumentos para 
la gestión ambiental y social del PROFOEM.

Con base en la actualización del MPPI, la 
CONAFOR desarrolló el PGPI del PROFOEM 
en 2019, el cual fue retroalimentado por parte 
del INPI, dependencia encargada de la políti-
ca en materia de Pueblos Indígenas y comuni-
dades  afromexicanas en México. 

En consecuencia, el Plan fue actualizado, in-
corporando además la perspectiva de géne-
ro y publicado en 2021 como Plan General de 
Pueblos Indígenas y Género (PGPIG). 

Adicionalmente, en 2019 la CONAFOR actua-
lizó el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) del proyecto Bosques y Cambio Cli-
mático, alineándose con las políticas operacio-
nales del Banco Mundial (4.01 Evaluación Am-
biental; 4.04 Hábitats Naturales; 4.09 Control 
de Plagas; d4.10 Pueblos Indígenas; 4.11 Recur-
sos Culturales Físicos; 4.12 Reasentamientos 
involuntarios; y 4.36 Bosques), aplicables a la 
IRE presentada por México ante el FCPF.

Dicho MGAS estableció los principios, linea-
mientos y procedimientos para abordar, evitar 
y minimizar los riesgos e impactos sociales y 
ambientales negativos y potencializar los be-
neficios asociados a la implementación de 
REDD+ y en particular de la IRE.

25  Disponible en: https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/Marco_de_Gestion_Ambiental_y_Social__MGAS___
FINAL_.pdf
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Tabla 31. Instrumentos de gestión de riesgos ambientales y sociales del PROFOEM

Políticas operacionales 
del Banco Mundial 

Instrumentos (año de 
publicación) Objetivos del instrumento

OP.4.01 Evaluación 
ambiental

Marco de Manejo 
Ambiental 
(noviembre, 2017)

a) Establecer los principios y reglas que en materia 
ambiental debe cumplir el proyecto.

OP.4.04Hábitats 
Naturales

OP.4.36 Bosques

OP.4.09 Manejo de 
Plagas

OP.4.11 Recursos 
Culturales Físicos

OP.4.12 
Reasentamiento 
Involuntario

Marco de 
Procedimientos 
de Restricciones 
Involuntarias de 
Acceso al Uso de 
Recursos Naturales 
en Áreas Naturales 
Protegidas 
(noviembre, 2017)

a) Identificar, evitar, minimizar o mitigar los efectos 
potencialmente adversos en el caso de que se dieran las 
restricciones de acceso a los recursos naturales.

b) Asegurar que las comunidades y ejidos afectados, en 
particular los indígenas, sean informados con medios 
culturalmente adecuados y participen en las actividades 
del proyecto que los afectan.

OP.4.10 Pueblos 
Indígenas

Marco de Planeación 
de Pueblos Indígenas 
(diciembre, 2018)

a) Asegurar el acceso y la amplia participación de los 
Pueblos Indígenas, en los casos que opten por alguno de 
los apoyos que ofrece el proyecto.

b) Aportar los mecanismos y procedimientos que la 
CONAFOR deberá adoptar en sus procesos de gestión y 
atención hacia los Pueblos Indígenas, para evitar, prevenir 
o mitigar posibles impactos adversos derivados de las 
actividades del proyecto.

c) Reconocer los derechos consuetudinarios de los 
pueblos y comunidades indígenas y no indígenas, 
respecto a las tierras y territorios tradicionalmente 
ocupados y usados.

d) Proveer las directrices y procedimientos claros, para el 
desarrollo de Plan(es) para Pueblos Indígenas en los casos 
que sea necesario.

e) Incorporar la perspectiva de género en los 
procedimientos y directrices.
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OP.4.10 Pueblos 
Indígenas

Plan General de 
Pueblos Indígenas 
(2019)

a) Establecer los medios, herramientas, acciones 
y actividades específicas las cuales aseguren el 
cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas 
y de los grupos en situación de vulnerabilidad durante 
la instrumentación del Proyecto Fortalecimiento 
Empresarial en Paisajes Productivos Forestales.

OP.4.10 Pueblos 
Indígenas

Plan General de 
Pueblos Indígenas y 
Género (2021)

a) Establecer los medios, herramientas, acciones y 
actividades específicas para asegurar el cumplimiento de 
los derechos de las comunidades y los Pueblos Indígenas, 
de mujeres, así como de personas jóvenes durante la 
instrumentación del PROFOEM.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3 Acciones de respeto de las Sal-
vaguardas REDD+

A continuación se presenta una síntesis de 
las principales acciones de respeto, llevadas 
a cabo en el marco de implementación de 
REDD+, que dan cuenta de los avances y pro-
gresos en la adopción del enfoque de Salva-
guardas durante el periodo de reporte. 

Las acciones reportadas incluyen una diver-
sidad de mecanismos, arreglos, instrumen-
tos, procesos, estrategias desarrolladas por la 
CONAFOR, que han promovido el respeto de 
las salvaguardas en distintas dimensiones. 

Algunas de las acciones reportadas aportan 
en distinta medida a más de una salvaguarda. 

Con el objetivo de mostrar un panorama ge-
neral de los avances en cada una de las te-
máticas de las Salvaguardas REDD+, en este 
apartado se muestra también una represen-
tación gráfica de la síntesis de acciones por 
salvaguarda y elemento constitutivo de las 
salvaguardas.  
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En lo que respecta a la complementariedad o 
compatibilidad de la ENAREDD+ con los obje-
tivos de las políticas forestales nacionales, de 
desarrollo rural sustentable y de cambio cli-
mático (A1), se reporta un total de 26 acciones 
realizadas de 2017 a 2022. 

El año 2020 registró el mayor número de ac-
ciones (diez); siendo el 2018, el año con el me-
nor número de acciones correspondientes a 
dicha salvaguarda (dos).

La línea de acción “Compatibilidad de las polí-
ticas públicas para un manejo sustentable del 
territorio con la ENAREDD+”, registró el 92% 
de las acciones realizadas durante el periodo 
total reportado. En esta línea se agrupan los si-
guientes programas y estrategias implemen-
tadas por la CONAFOR cuyos objetivos se con-
sideran compatibles con la ENAREDD+:

• Programa Apoyos para el Desarrollo Fores-
tal Sustentable; 

• Fondo Patrimonial de la Biodiversidad; 

• Programa de Compensación Ambiental; 

• Estrategia Nacional de Sanidad Forestal; 

• Estrategia Nacional de Manejo Forestal Co-
munitario 2020-2024,;

• Estrategia Nacional de Plantaciones Fores-
tales Comerciales 2020-2024; 

• Estrategia Nacional de Financiamiento Fo-
restal 2020-2024; 

• Estrategia Nacional de Restauración Fores-
tal y Reconversión Productiva 2020-2024;

• Estrategia de Integración para la Conserva-
ción y el Uso Sustentable de la Biodiversi-
dad en el Sector Forestal  2020-2024; 

• Estrategia Nacional de Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia de Tecnología  2020-
2024;

• Estrategia Nacional de Comunicación y Di-
vulgación  2020-2024; 

• Estrategia Nacional de Restauración Fores-
tal y Reconversión Productiva 2020-2024. 

SalvaguardaA
La ENAREDD+ se encuentra alineada y es compatible con la política nacional forestal, de 
desarrollo rural sustentable y en materia de cambio climático, así como con los objetivos de 
los convenios y acuerdos internacionales que México ha suscrito.

A1. Complementariedad o compatibilidad de la ENAREDD+ con los objetivos de las polí-
ticas forestales nacionales, de desarrollo rural sustentable y de cambio climático.

Foto: Luis Ángel Rafael García Herrera. “El bosque en el agua” Tamiahua, Veracruz.
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En el caso del Programa Apoyos para el De-
sarrollo Forestal Sustentable, la ENAREDD+ se 
integró dentro del apartado Considerando de 
las Reglas de Operación de dicho programa 
en 2018, es decir, inmediatamente después 
de la publicación de la estrategia, lo cual se ha 
mantenido año con año hasta 2022.

Mientras que los lineamientos del Fondo Pa-
trimonial de Biodiversidad y el Programa de 
Compensación Ambiental que, integran a 
la LGDFS en sus respectivos Considerandos, 
han enfocado el apoyo a actividades de con-
servación, manejo sustentable, restauración y 
protección forestal, siendo compatible con la 
ENAREDD+ en tanto que dichas actividades 
contribuyen a reducir las emisiones por defo-
restación y degradación forestal, así como la 
conservación de los acervos forestales de car-
bono, el manejo forestal sustentable y el incre-
mento de los acervos forestales de carbono.

La Estrategia Nacional de Sanidad Forestal 
que, tiene como objetivo principal el impulsar 
acciones que permitan conservar la salud de 
los ecosistemas forestales y ambientes fores-

tales inducidos, se considera compatible con 
la ENAREDD+ al estar vinculada a la Ley Ge-
neral de Desarrollo Forestal Sustentable y al 
Programa Nacional Forestal.

Finalmente, se identifica la necesidad de rea-
lizar la mención explícita de la ENAREDD+ en 
los lineamientos del Fondo Patrimonial de 
Biodiversidad, el Programa de Compensación 
Ambiental y la Estrategia Nacional de Sanidad 
Forestal; así como realizar la identificación de 
áreas de oportunidad para fortalecer la com-
patibilidad de los objetivos y las acciones de 
dichas políticas públicas con la ENAREDD+.

Por otro lado, la línea de acción “Compatibili-
dad de los esquemas de financiamiento con 
la ENAREDD+” agrupa el número de proyec-
tos con financiamiento internacional compa-
tibles con la ENAREDD+. En el caso de la IRE 
y el PROFOEM, éstos fueron diseñados, de 
manera posterior, a la publicación de la ENA-
REDD+ (2017 y 2018, respectivamente) y, en 
consecuencia, alineados a los objetivos y las 
actividades establecidas en la misma.
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Periodo 2017-2022

Compatibilidad de las políticas públicas para un 
manejo sustentable del territorio con la ENAREDD+

Compatibilidad de los esquemas de financiamiento 
con la ENAREDD+ 

Gráfica 1. Acciones de respeto del elemento constitutivo A1. Fuente: Elaboración propia.

A2. Complementariedad o compatibilidad de la ENAREDD+ con los objetivos de los con-
venios y acuerdos internacionales relevantes y aplicables.

Respecto a la complementariedad o compa-
tibilidad de la ENAREDD+ con los objetivos 
de los convenios y acuerdos internacionales 
relevantes y aplicables (A2), se reportan diez 
acciones realizadas de 2017 a 2022. En 2017, 
se presentó la mayor cantidad de acciones re-
portadas (tres); mientras que 2019 no registró 
acciones.

La línea de acción “Compatibilidad de la po-
lítica pública para un manejo sustentable del 
territorio con los objetivos de los convenios y 
acuerdos internacionales relevantes y aplica-

bles” refleja avances en los apartados Conside-
rando del Programa Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable y del Fondo Patrimonial 
de la Biodiversidad que integraron los conve-
nios y acuerdos internacionales relevantes y 
aplicables en materia de protección y conser-
vación ambiental y de derechos humanos en 
el año de 2021, los cuales se mantuvieron en 
2022.
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En el caso del Programa Apoyos para el De-
sarrollo Forestal Sustentable, se incluye la 
Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), los compromisos nacionales adqui-
ridos en el marco del Acuerdo de París de la 
CMNUCC y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS).

Mientras que el Fondo Patrimonial de la Bio-
diversidad considera la Convención sobre la 
Diversidad Biológica y sus Protocolos, la Con-
vención Ramsar sobre Humedales, la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 
la Convención de Naciones Unidas de Lucha 
Contra la Desertificación y la Convención mar-
co sobre Cambio Climático.

En esta misma línea de acción destaca la Es-
trategia para la Inclusión de los Pueblos Indí-
genas, Jóvenes y la Perspectiva de Género en 
el Sector Forestal en 2017, con la cual se buscó 
que en el marco de las acciones de la CONA-
FOR se cumpla con lo establecido en la De-
claración Universal de Derechos Humanos, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas, la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, la 
CEDAW, el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Conferen-
cia Iberoamericana de ministros y responsa-
bles de juventud.

En 2020, la Estrategia Nacional de Restaura-
ción Forestal y Reconversión Productiva inclu-
yó los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 y la Convención de las Nacio-
nes Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(CNULD) como parte de su fundamento jurí-
dico.

Ese mismo año, se diseñó la Estrategia de Inte-
gración para la Conservación y el Uso Susten-
table de la Biodiversidad en el Sector Forestal  
2020-2024, con el objetivo de orientar las ac-
ciones para el cumplimiento de los compro-
misos internacionales del país establecidos en 
el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
y su Plan Estratégico 2011-2020, las metas de 
Aichi para la Diversidad Biológica (Japón, 2011-
2020), así como la agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 

La línea de acción “Compatibilidad de los es-
quemas de financiamiento para REDD+ con 
las metas de los convenios y acuerdos inter-
nacionales relevantes y aplicables” agrupa los 
proyectos forestales con financiamiento inter-
nacional que establecieron una alineación con 
los objetivos de la Agenda 2030 para los ODS, 
así como a los Compromisos de Mitigación y 
Adaptación ante el Cambio Climático para el 
Periodo 2020-2030, apegados a los acuerdos 
asumidos en la CMNUCC (IRE y PROFOEM).



177

Periodo 2017-2022

177

Periodo 2017-2022

Compatibilidad de la política pública para un manejo 
sustentable del territorio con los objetivos de los 
convenios y acuerdos internacionales relevantes y 
aplicables

Compatibilidad de los esquemas de financiamiento 
con los objetivos de los convenios y acuerdos 
internacionales relevantes y aplicables

Gráfica 2. Acciones de respeto del elemento constitutivo A2. Fuente: Elaboración propia.
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La línea de acción “Implementación de meca-
nismos para garantizar el acceso a la informa-
ción en el marco de acciones REDD+” resulta 
relevante para el cumplimiento de B1, en tan-
to que refleja la operación permanente de la 
Unidad de Transparencia de la CONAFOR en-
cargada de recibir y atender todas las solicitu-
des de información de la ciudadanía.

Aunado a lo anterior, la CONAFOR realizó di-
versas acciones de 2017 a 2020 para el “Forta-
lecimiento de capacidades para garantizar el 
acceso a la información en la implementación 
de la ENAREDD+” con el objetivo de brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía para el ac-
ceso a la información y la protección de datos 
personales.

En la línea de acción “Mecanismos para garan-
tizar la transparencia proactiva en el diseño y 
la operación de políticas para el manejo sus-
tentable del territorio” se integran las acciones 
que, año con año, realiza la CONAFOR para la 

Para garantizar la transparencia en el ámbito 
de aplicación de la ENAREDD+ (B1) se presen-
tan un total de 63 acciones realizadas de 2017 
a 2022.

El año 2017 presentó el mayor número de ac-
ciones realizadas (trece); mientras que 2018 y 
2020 presentaron el menor número de accio-
nes (nueve) correspondientes a dicho elemen-
to constitutivo.

La línea de acción “Mecanismos para garanti-
zar la transparencia proactiva en el diseño y la 
operación de políticas para el manejo susten-
table del territorio” registró el 68% de las accio-
nes realizadas durante el periodo total repor-
tado y el mayor número de acciones para un 
año en específico (nueve acciones en 2022).

En contraste, la línea de acción denominada 
“Actualización del SIS” presentó el menor nú-
mero de acciones realizadas durante el perio-
do reportado (una).

SalvaguardaB
La transparencia, comprendida por el derecho al acceso a la información, la transparencia 
proactiva, la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción, es garantizada en el ámbito 
de aplicación de la ENAREDD+. Asimismo, se garantiza una adecuada toma de decisiones y el 
derecho de acceso a la justicia a través los mecanismos de resolución de conflictos en los dife-
rentes niveles de gobierno en la aplicación de la ENAREDD+.

B1. La transparencia es garantizada en el ámbito de aplicación de la ENAREDD+.
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Salvaguarda

promoción y difusión de Reglas de Operación 
(ROP) del Programa de Apoyos para el Desa-
rrollo Forestal Sustentable y los Lineamientos 
del Fondo Patrimonial de la Biodiversidad me-
diante los siguientes mecanismos: a) talleres 
locales de difusión de apoyos; b) publicación 
de información en páginas institucionales y 
redes sociales; c) elaboración y difusión mate-
riales impresos (folletos, posters o carteles so-
bre ROP); d) publicación de los resultados de 
asignación de apoyos; e) actualización de la 
página de transparencia de la CONAFOR. Di-
chas acciones son de suma importancia para 
que la información llegue de manera oportu-
na a las personas interesadas en participar en 
el manejo sustentable del territorio.

En 2020, se revisó y actualizó el SNIF mejoran-
do la presentación de la información referente 
a las acciones y apoyos que otorga la CONA-
FOR mediante el uso de una mayor diversidad 
de formatos como mapas, tablas dinámicas, 
gráficos, entre otros.

En 2022, la Estrategia Nacional de Sanidad 
Forestal y las acciones derivadas de la imple-
mentación de la misma fueron publicadas 
para consulta en el Módulo Público del SIVI-
COFF.

Adicionalmente, en esta misma línea de ac-
ción se reporta la integración y operación per-
manente de los Comités Técnicos Estatales en 
los cuales, además de las dependencias fede-
rales y estatales de gobierno, se incluye la par-
ticipación con voz y voto de representantes de 
los sectores industrial forestal, profesional fo-
restal y académico, así como de un represen-
tante de comunidades indígenas avalado por 
el INPI, para establecer acuerdos como la asig-
nación de apoyos, el seguimiento a los proyec-
tos asignados y la resolución de casos especí-
ficos que se expongan ante los miembros.

En lo que respecta a las “Acciones para garan-
tizar la transparencia proactiva en esquemas 
de financiamiento para REDD+”, en 2017 la 
CONAFOR publicó los instrumentos de salva-
guardas, material de difusión de salvaguardas 
y casos de éxito del Proyecto Bosques y Cam-
bio Climático. Adicionalmente, se publicaron 
los instrumentos de salvaguardas y un docu-
mento explicativo sobre el desarrollo y estado 
del proceso de implementación de la IRE 

Ese mismo año, las “Acciones de comunica-
ción en materia de REDD+” consideraron la 
distribución impresa de la recientemente pu-
blicada ENAREDD+, así como la actualización 
de la página de la ENAREDD+ en donde se 
hicieron públicos los resultados de la consul-
ta para la construcción de la misma. En 2018, 
estas acciones continuaron con la difusión de 
diversos materiales informativos en materia 
de REDD+.

En 2021, la CONAFOR realizó la “Actualización 
del SIS” enfocada en la ampliación del conte-
nido de la información presentada y la integra-
ción de la herramienta PAS en dicho sistema.

Finalmente, en la línea de “Acciones para ase-
gurar la transparencia proactiva en mecanis-
mos de participación social” se reporta lo re-
lativo al CONAF, desde la creación en 2020 de 
su sitio web, y en donde se publicaron, de ma-
nera permanente, las minutas de reuniones 
y actividades realizadas en el seno de dicha 
plataforma de participación social para cono-
cimiento del público en general.
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Mecanismos para garantizar la transparencia 
proactiva en el diseño y la operación de políticas 
para el manejo sustentable del territorio  

Acciones para garantizar la transparencia proactiva 
en esquemas de financiamiento para REDD+

Actualización del SIS

Acciones de comunicación en materia de REDD+

Gráfica 3. Acciones de respeto del elemento constitutivo B1, líneas de acción 1 a la 4. Fuente: Elaboración 
propia.
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Fortalecimiento de capacidades para garantizar el 
acceso a la información en la implementación de la 
ENAREDD+ 

Acciones para asegurar la transparencia proactiva en 
mecanismos de participación social 

Implementación de mecanismos para garantizar el 
acceso a la información en el marco de acciones 
REDD+

Gráfica 4. Acciones de respeto del elemento constitutivo B1,  líneas de acción 5 a la 7. Fuente: Elaboración 
propia.

Como resultado de los talleres de evaluación 
participativa se retoma lo siguiente: 

Respecto al fortalecimiento de capacidades 
para garantizar el acceso a la información en 
la implementación de la ENAREDD+, es ne-
cesario fortalecer la capacitación del perso-
nal de Promotorías de Desarrollo Forestal con 
el fin de mejorar la atención que se brinda y 
asegurar el acceso a la información; así como 
mejorar la información dirigida a las personas 
beneficiarias para conocer sus derechos.

En cuanto a la implementación de mecanis-
mos para garantizar el acceso a la información 
en el marco de acciones REDD+, se conside-
ra indispensable ampliar la difusión para dar 
a conocer entre la población beneficiaria los 
canales con los que cuenta la CONAFOR para 
la recepción de solicitudes de información de 
la ciudadanía.
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En lo relativo a garantizar una adecuada toma 
de decisiones, en los niveles federal, estatal, 
municipal y local, en el contexto de la aplica-
ción de la ENAREDD+ (B2), durante el año 2019 
se presentó el mayor número de acciones rea-
lizadas (diez); mientras que en 2017 y 2018 se 
presentaron el menor número de acciones 
correspondientes a dicho elemento (tres ac-
ciones cada año).

La línea de acción denominada “Arreglos ins-
titucionales para asegurar la adecuada toma 
de decisiones en el desarrollo de política pú-
blica con enfoque territorial” registró el mayor 
número de acciones durante el periodo total 
reportado (dieciocho).

En esta misma línea de acción se destaca la 
operación del GT-REDD+: en 2018 se estable-
ció la co-responsabilidad entre la SEMARNAT 
y la CONAFOR para el cumplimiento de la 
ENAREDD+; mientras que en 2022  se planteó 
la postura institucional que prioriza la partici-
pación en los mecanismos de pago por resul-
tados de no-mercado para la implementación 
de la ENAREDD+ a escala nacional y subnacio-
nal. 

Además, se resalta la transición de la opera-
ción de dicho GT hacia la creación de subgru-
pos de trabajo denominados equipos opera-
tivos para una adecuada implementación de 
las actividades en temas prioritarios previstos 
en la ENAREDD+, como los esquemas de pro-
ducción agropecuaria sin deforestación y me-
canismos de financiamiento para REDD+.

En esta misma línea de acción se incluye la 
conformación y operación de 2017 a 2022 de 
los Consejos Estatales Forestales, en tanto 

que constituyen plataformas de participación 
y consulta que permiten generar acuerdos en 
las entidades entre autoridades a nivel esta-
tal y municipal, así como organizaciones de 
la sociedad civil ambientalistas, asociaciones 
forestales, prestadores de servicios técnicos 
forestales y representantes de ejidos y comu-
nidades.

Asimismo, se consideran los instrumentos de 
gobernanza existentes en 2019 y 2020 para el 
cumplimiento de la salvaguarda B2 como son: 
a) convenios de coordinación con los gobier-
nos subnacionales en materia forestal para 
impulsar el desarrollo forestal sustentable; b) 
convenios de coordinación con otras depen-
dencias federales para promover el desarrollo 
forestal sustentable y el Manejo Integrado del 
Territorio.

Finalmente, se incluyen las mesas de trabajo 
realizadas en 2020 entre la CONAFOR y los es-
tados avanzados REDD+ para impulsar en la 
implementación de la ENAREDD+.

En el caso de las “Acciones para asegurar la 
adecuada toma de decisiones en esquemas 
de financiamiento para REDD+”, se conside-
ran relevantes los convenios de colaboración 
para la implementación de la IRE y del PRO-
FOEM con los gobiernos subnacionales den-
tro del área de intervención de ambos proyec-
tos con financiamiento internacional. 

Además, se reportan las reuniones de traba-
jo y talleres para el diálogo con los gobiernos 
subnacionales y, por ende, la adecuada toma 
de decisiones para la implementación de la 
IRE durante 2017, 2019 y 2020. 

B2. Se garantiza una adecuada toma de decisiones, en los niveles federal, estatal, mu-
nicipal y local, en el contexto de la aplicación de la ENAREDD+
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Acciones para asegurar la adecuada toma de 
decisiones en esquemas de financiamiento para 
REDD+ 

Fortalecimiento de la gobernanza local para la 
adecuada toma de decisiones en la planeación y 
operación de las acciones para REDD+

Arreglos institucionales para asegurar la adecuada 
toma de decisiones en el desarrollo de política 
pública con enfoque territorial

Gráfica 5. Acciones de respeto del elemento constitutivo B2. Fuente: Elaboración propia.

Durante la evaluación participativa, se identifi-
có la necesidad de mejorar la ejecución y apli-
cación de los instrumentos de planeación y 
gobernanza en ejidos y comunidades relacio-
nados con el fortalecimiento de la gobernan-

za local para la adecuada toma de decisiones 
en la planeación y operación de las acciones 
para REDD+.

En el caso del PROFOEM, en 2021 la CONAFOR 
firmó convenios de coordinación con institu-
ciones relevantes en el manejo integrado del 
territorio (SADER, SEMARNAT, INECC e INMU-
JERES) con el objetivo de fortalecer la gober-
nanza a nivel de paisaje.

Respecto a la línea de acción “Fortalecimiento 
de la gobernanza local para la adecuada toma 
de decisiones en la planeación y operación de 
las acciones para REDD+” refleja los apoyos 
que la CONAFOR otorga año con año a ejidos 
y comunidades agrarias para la generación 

de acuerdos enfocados en mejores prácticas 
de organización social, uso sostenible de sus 
recursos naturales y manejo integrado del 
territorio que quedaron establecidos en: Pla-
nes de buenas prácticas para la organización 
social, Planes de acción comunitaria (PAC), 
Evaluaciones Rurales Participativas (ERP), Re-
glamentos internos o Estatutos comunales 
formulados o actualizados, Protocolos biocul-
turales comunitarios y Ordenamientos Terri-
toriales Comunitarios (OTC), cuyo alcance es a 
nivel de núcleos agrarios.
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Respecto a los arreglos institucionales para 
asegurar la adecuada toma de decisiones en 
el desarrollo de política pública con enfoque 
territorial, es necesario fortalecer la participa-
ción social de los Consejos Estatales Forestales 
para mejorar la atención de necesidades de 

las personas usuarias de la política, así como 
desarrollar acciones adicionales (tales como la 
apertura de ventanillas en sitios cercanos a las 
comunidades para facilitar el ingreso de solici-
tudes de apoyo).  

B3. El acceso a la justicia a través de los mecanismos de resolución de conflictos es 
garantizado en el contexto de la aplicación de la ENAREDD+

En lo referente a este elemento constitutivo se 
reportan catorce acciones realizadas de 2017 
a 2022. 

Los años 2019, 2020 y 2022 registraron el ma-
yor número de acciones realizadas (tres); sien-
do el 2017, el año con el menor número de ac-
ciones (una acción).

La línea de acción “Mecanismos para el acceso 
a la justicia en el diseño y operación de polí-
ticas públicas para el manejo sustentable del 
territorio”, presentó la mayor cantidad de ac-
ciones realizadas (seis); mientras que la menor 
cantidad de acciones realizadas durante el pe-
riodo reportado se registró en la línea denomi-
nada “Fortalecimiento de mecanismos para el 
acceso a la justicia en el marco de acciones 
REDD+” (una acción en total).

En la línea “Mecanismo para el acceso a la 
justicia en el diseño y operación de políticas 
públicas para el manejo sustentable del terri-
torio” se incluye la operación permanente del 
Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC)26. 
El mecanismo facilita el acceso a la justicia, 
proporcionando diversos medios para la re-
cepción y atención de las denuncias, quejas 
y solicitudes de información respecto de las 
operaciones de políticas de CONAFOR.

De manera similar en la línea de acción “Me-
canismos para el acceso a la justicia en es-
quemas de financiamiento internacional para 
REDD+”, se evidencia la operación perma-
nente del MAC para garantizar el acceso a la 
justicia en el marco de la implementación del 
PROFOEM, en específico lo relativo a la aten-
ción a llamadas y mensajes en redes sociales 
de la ciudadanía para la aclaración de dudas 
y proporcionar información sobre acciones y 
apoyos de la CONAFOR. 

En lo que respecta a “Arreglos instituciona-
les para el acceso a la justicia en el desarrollo 
de una política pública con enfoque territo-
rial para promover el desarrollo rural susten-
table”, agrupa los convenios de colaboración 
firmados entre la CONAFOR y la Procuraduría 
Agraria (PA) para el impulso de Ordenamien-
tos Territoriales Comunitarios para fortalecer 
las gestión comunitaria en la finalidad de pre-
vención y resolución de conflictos agrarios en 
terrenos forestales; así como apoyar a núcleos 
agrarios con trámites ante CONAFOR para la 
resolución de conflictos legales relativos a la 
representación de legal de sus ejidos o comu-
nidades.

26  La operación y especificidades del mecanismo se abordan con mayor detalle en un apartado posterior.
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Gráfica 6. Acciones de respeto del elemento constitutivo B3. Fuente: Elaboración propia.

Mecanismos para el acceso a la justicia en el diseño y 
operación de políticas públicas para el manejo 
sustentable del territorio

Mecanismos para el acceso a la justicia en esquemas 
de financiamiento para REDD+

Arreglos institucionales para el acceso a la justicia en el 
desarrollo de una política pública con enfoque 
territorial para promover el desarrollo rural sustentable 

Fortalecimiento de mecanismos para el acceso a la 
justicia en el marco de acciones REDD+

Como área de oportunidad para el cumpli-
miento de B3, se identifica la necesidad de 
avanzar en el fortalecimiento permanente de 
capacidades, en específico, de las Promotorías 
de Desarrollo Forestal, encargadas de resolver 
dudas y proporcionar asesoría a las personas 
beneficiarias para la presentación de denun-
cias, quejas o solicitudes de información res-
pecto de los apoyos que otorga la CONAFOR.

Asimismo, se resalta la necesidad del “Forta-
lecimiento de mecanismos para el acceso a 
la justicia en el marco de acciones REDD+”, a 
través del MAC para el cumplimiento de los 
principios enunciados en su creación: accesi-
bilidad, pertinencia cultural, eficiencia y opor-
tunidad, equitativo, transparencia y retroali-
mentación.

Derivado de los resultados de los talleres de 
evaluación participativa se identifica lo si-
guiente:

Respecto a los arreglos institucionales para 
el acceso a la justicia en el desarrollo de una 
política pública con enfoque territorial para 
promover el desarrollo rural sustentable, es in-

dispensable mejorar la coordinación con la PA 
a través de un plan de trabajo para la asesoría 
y resolución de conflictos agrarios de manera 
expedita y cercana con ejidos y comunidades. 

Adicionalmente, es necesario incluir la coordi-
nación con el Registro Agrario Nacional (RAN) 
para mejorar la atención en ejidos y comuni-
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dades en la actualización y regularización de 
documentos agrarios.

En cuanto a los mecanismos para el acceso a 
la justicia en el diseño y operación de políti-
cas públicas para el manejo sustentable del 
territorio, se requiere fortalecer la difusión de 
los canales existentes para la presentación de 

quejas y denuncias; además de promover una 
atención cercana y personalizada en el segui-
miento a las quejas y denuncias para incre-
mentar la confianza de las en este mecanis-
mo.

En lo referente a la rendición de cuentas y me-

didas anticorrupción garantizadas en el ám-
bito de aplicación de la ENAREDD+ (B4), se 
reportan un total de cuarenta y un acciones 
realizadas de 2017 a 2022. 

El año 2020 registró el mayor número de ac-
ciones realizadas (nueve); siendo el 2017, el 
año con el menor número de acciones (cinco).

La línea de acción “Mecanismos de rendición 
de cuentas en la operación de políticas públi-
cas para el manejo sustentable del territorio”, 
presentó la mayor cantidad de acciones rea-
lizadas durante el periodo reportado (diecio-
cho).

En contraste, la menor cantidad de acciones 
(cuatro) realizadas se registró en la línea de ac-
ción “Mecanismos de participación social para 
la rendición de cuentas y medidas anticorrup-
ción en la planeación y manejo integrado del 
territorio”.

En específico, la línea de acción “Mecanismos 
de rendición de cuentas en la operación de 
políticas públicas para el manejo sustentable 
del territorio”, resulta de importancia para el 
cumplimiento de B4, en tanto que agrupa las 
acciones realizadas de manera permanente 
para la rendición de cuentas de los apoyos y 
actividades de la CONAFOR como son: a) Eva-
luaciones externas e internas en el Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de 2017 a 2022; b) In-
formes de Autoevaluación de 2017 a 2022; c) 
Informes del Estado de Guarda el Sector Fo-
restal en México en 2019, 2020, 2021 y 2022.

En el marco del PROFOEM, la CONAFOR lle-
vó a cabo la rendición de cuentas mediante la 
elaboración de reportes anuales de avances 
de implementación de 2018 a 2022. En 2020, 
se realizó la auditoría independiente de los es-
tados financieros de dicho proyecto, según se 
refleja en la categoría “Acciones de rendición 
de cuentas en esquemas de financiamiento 
internacional para REDD+”.

Aunado a lo anterior, la CONAFOR implemen-
ta “Mecanismos de participación social para la 
rendición de cuentas y medidas anticorrup-
ción en la planeación y manejo integrado del 
territorio”, a través de Comités de Contraloría 
Social integrados por las personas beneficia-
rias que reciben apoyos, los cuales fueron in-
crementando su número año con año, al pa-
sar de la integración de dos comités en 2019 a 
23 comités en 2022.

Dichos comités fortalecen el seguimiento, su-
pervisión y vigilancia de la ejecución de los 
apoyos del Programa Apoyos para el Desa-
rrollo Forestal Sustentable, el cumplimiento 
de las metas y acciones comprometidas, y se 

B4. La rendición de cuentas y medidas anticorrupción se garantizan en el ámbito de 
aplicación de la ENAREDD+.
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Periodo 2017-2022

Mecanismos de rendición de cuentas en la 
operación de políticas públicas para el manejo 
sustentable del territorio 

Acciones de rendición  de cuentas en esquemas de 
financiamiento para REDD+ 

Fortalecimiento de capacidades institucionales en 
medidas anticorrupción en el marco de acciones 
REDD+

Gráfica 7. Acciones de respeto del elemento constitutivo B4, líneas de acción 1 a la 3. Fuente: Elaboración propia.

generan espacios para que las personas be-
neficiarias puedan expresar sus necesidades, 
opiniones, quejas, denuncias y peticiones res-
pecto a los mismos.

Respecto a las acciones contenidas en la ca-
tegoría “Implementación de medidas antico-
rrupción en el marco de acciones REDD+”, se 
destaca la existencia del Mecanismo de Aten-
ción, seguimiento y control de denuncias por 
conductas discriminatorias y no éticas de las y 
los servidores públicos de la CONAFOR, opera-
do por el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés.

En el marco de las actividades realizadas por 
este comité, se resaltan las acciones de capa-
citación y difusión de información entre las y 
los servidores públicos para prevenir conduc-

tas discriminatorias y no éticas; así como la 
atención a denuncias recibidas.

En 2021, se publicó el Publicación del Política 
Institucional de Integridad (PIIC) de la CONA-
FOR en el que se establece el código de con-
ducta de la CONAFOR, las sanciones al in-
cumplimiento del código de ética, los riesgos 
éticos y acciones de prevención o abstención; 
así como las instituciones responsables de fo-
mentar, cumplir, vigilar, regular e interpretar 
el Código de Ética. En 2020, se publicó el Pro-
tocolo para la prevención, atención y sanción 
del hostigamiento sexual y acoso sexual. En 
2022, se publicó el Pronunciamiento Cero To-
lerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Se-
xual en la CONAFOR.



188

Segundo resumen de información sobre abordaje y respeto de las Salvaguardas 
REDD+ en México de acuerdo con la decisión 1/CP.16, apéndice I

188

Mecanismos de participación social para la rendición 
de cuentas y medidas anticorrupción en la 
planeación y manejo integrado del territorio 

Implementación de medidas anticorrupción en el 
marco de acciones REDD+

Gráfica 8. Acciones de respeto del elemento constitutivo B4, líneas de acción 4 a la 5. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información de los talleres 
de evaluación participativa, se retoma lo si-
guiente:

Respecto a los mecanismos de participación 
social para la rendición de cuentas y medidas 
anticorrupción en la planeación y manejo in-
tegrado del territorio, la evaluación participa-
tiva identificó que es necesario fortalecer la 
operación de los Comités de Contraloría So-
cial para mejorar la información que se otorga 
para la aclaración de dudas de las personas 
beneficiarias integran estos comités.

En cuanto a la implementación de medi-
das anticorrupción en el marco de acciones 

REDD+, se consideran de utilidad las acciones 
de capacitación al personal de Promotorías de 
Desarrollo Forestal para evitar la discrimina-
ción y conductas no éticas.

Respecto a los mecanismos de rendición de 
cuentas en la operación de políticas públicas 
para el manejo sustentable del territorio, es 
necesario fortalecer la difusión de los infor-
mes institucionales de la CONAFOR entre las 
personas usuarias de la política; así como in-
formación de utilidad para facilitar el acceso a 
los programas y proyectos.
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Entre 2017 y 2022 en CONAFOR se implemen-
taron diversas acciones que han fortalecido el 
respeto a los derechos de los Pueblos Indíge-
nas y más reciente de pueblos y comunidades 
afromexicanas; a su vez, se han desarrollado 
acciones que promueven el respeto a los de-
rechos humanos de la población que integra 
los ejidos y comunidades agrarias. 

En lo que respecta a las acciones de respeto 
de la salvaguarda C, se identificaron al menos 
diez líneas de acción, desde las que se abor-
dan los avances en el tema: 1. Instrumentos 
de Gestión de riesgos sociales para Pueblos 
Indígenas; 2. Arreglos institucionales para el 
respeto a los derechos de los pueblos y comu-
nidades indígenas y afromexicanas, ejidos y 
comunidades en el desarrollo de una política 
pública con enfoque territorial; 3. Fortaleci-
miento del enfoque de derechos de pueblos 
y comunidades indígenas, ejidos y comunida-
des en esquemas de financiamiento REDD+; 
4. Fortalecimiento del enfoque de derechos 
de pueblos y comunidades indígenas, ejidos 
y comunidades en la operación de políticas 
para el manejo sustentable del territorio; 5. 
Mejora de políticas e instrumentos regulato-

rios para fortalecer el respeto a los derechos 
de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas; 6. Mecanismos de participa-
ción e intervención activa para pueblos y co-
munidades indígenas, ejidos y comunidades; 
7. Fortalecimiento de capacidades para la 
atención y participación de Pueblos Indíge-
nas; 8. Estrategias de comunicación en ma-
teria de salvaguardas; 9. Fortalecimiento de 
capacidades para el respeto a los derechos de 
pueblos y comunidades indígenas y afromexi-
canas; 10. Participación de Pueblos Indígenas 
en la elaboración de instrumentos de gestión 
de riesgos sociales. 

Durante este periodo, una de las actividades 
que ha permanecido vigente, con el objetivo 
de facilitar el acceso de la población indígena 
y afromexicana a los apoyos, es la priorización 
de solicitudes que provienen de demarcacio-
nes indígenas y afromexicanas, a través de 
“puntos extra” para favorecer su posición en el 
orden de prioridad para la aprobación de soli-
citudes. 

Particularmente en 2020, se incrementó el 
puntaje de “criterios sociales”, es decir los rela-
cionados con género y etnia, para asegurarse 

SalvaguardaC
El reconocimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, afrodescendientes, eji-
dos y comunidades es garantizado en el contexto de aplicación de la ENAREDD+, en apego al 
marco legal nacional e internacional aplicable, en particular a lo previsto por los Artículos 1 y 2 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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de que tuvieran peso real en el orden de pre-
lación de las solicitudes.

A partir del año 2019, a través del Componen-
te III. Restauración Forestal y Reconversión 
Productiva del Programa Apoyos para el De-
sarrollo Forestal Sustentable, se implementó 
un concepto de apoyo integral para desarro-
llar proyectos de regeneración y reconversión 
productiva para pueblos originarios en el es-
tado de Chihuahua, con vigencia de tres años. 
Desde el año 2020 y hasta el año 2022, en el 
mismo Programa y Componente, actualmen-
te denominado III Restauración forestal de 
microcuencas y regiones estratégicas (RFM). 
Se implementa el concepto de apoyo Restau-
ración en microcuencas para Pueblos Indíge-
nas, en los estados de Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Oaxaca, 
estos apoyos integran diversas prácticas que 
contribuyan a recuperar la productividad de 
los ecosistemas forestales degradados de las 
comunidades indígenas con una vigencia de 
los apoyos de 3 a 5 años.

En 2022, como resultado de la revisión de las 
Reglas de Operación del Programa de Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Sustentable por 
parte del INPI, se incorporó el reconocimiento 
de documentos de identidad para solicitantes 
de Pueblos Indígenas con pertinencia cultu-
ral, incluyendo la constancia de identidad ex-
pedida por cualquier autoridad ejidal, comu-
nal, municipal e instituciones vinculadas con 
Pueblos Indígenas con base en el sistema nor-
mativo indígena que corresponda.

Durante el período comprendido entre 2017 y 
2022, se observa una notable actividad en una 
línea de acción  “Fortalecimiento del enfoque 
de derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, ejidos y comunidades en la opera-
ción de políticas para el manejo sustentable 

del territorio”principalmente a través de accio-
nes formativas y de capacitación dirigidas al 
personal encargado de operar esta política en 
el terreno. Estas acciones incluyen la difusión 
de apoyos y proyectos, la recepción de solici-
tudes, el asesoramiento y la verificación del 
cumplimiento de los proyectos.

En 2017 por ejemplo, se desarrollaron cápsulas 
informativas en materia de salvaguardas, que 
fueron difundidas entre el personal de CONA-
FOR y hacia la población abierta, a través de 
redes sociales.

En 2018 se realizó el curso denominado Induc-
ción a la atención incluyente a Pueblos Indí-
genas con perspectiva de género, para per-
sonal designado como enlaces de género y 
participación social en CONAFOR. 

En 2019 se amplió el perfil de puestos para la 
contratación de personal en las oficinas esta-
tales de la CONAFOR, sumando la capacidad 
de dominio de una lengua indígena a la cuali-
ficación profesional de postulantes. 

En 2021 se realizó el Taller de introducción a la 
atención diferenciada e incluyente, para per-
sonal operativo de las oficinas estatales y loca-
les de la CONAFOR. 

Además entre 2017 y 2022 se llevaron a cabo 
procesos formativos y de actualización del 
personal de oficinas estatales de la CONAFOR, 
contribuyendo con el fortalecimiento de las 
capacidades para la atención de población de 
ejidos y comunidades agrarias. 

Una de las líneas de acción que presenta avan-
ces relacionados directamente con la imple-
mentación de proyectos con financiamiento 
internacional, en el marco de la implementa-
ción de REDD+, es la elaboración, actualiza-
ción e implementación de instrumentos de 
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Instrumentos de Gestión de riesgos sociales para 
Pueblos Indígenas

Arreglos institucionales para el respeto a los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, ejidos y comunidades en el 
desarrollo de una política pública con enfoque 
territorial

Fortalecimiento del enfoque de derechos de pueblos 
y comunidades indígenas, ejidos y comunidades en 
esquemas de financiamiento REDD+

Fortalecimiento del enfoque de derechos de pueblos 
y comunidades indígenas, ejidos y comunidades en 
la operación de políticas para el manejo sustentable 
del territorio

Mejora de políticas e instrumentos regulatorios para 
fortalecer el respeto a los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas

Gráfica 9.  Acciones de respeto de la Salvaguarda C, líneas de acción 1 a la 5. Fuente: Elaboración propia.

gestión de riesgos sociales asociados a Pue-
blos Indígenas.

Entre 2017 y 2022 en el marco del PROFOEM 
se elaboraron y actualizaron en el PGPI, cinco 

Planes de Pueblos Indígenas para regiones in-
dígenas, se actualizó el Marco de Planificación 
para Pueblos Indígenas.
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Mecanismos de participación e intervención activa 
para pueblos y comunidades indígenas, ejidos y 
comunidades

Fortalecimiento de capacidades para la atención y 
participación de Pueblos Indígenas

Estrategias de comunicación en materia de 
salvaguardas

Fortalecimiento de capacidades para el respeto a los 
derechos de pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas 

Participación de Pueblos Indígenas en la elaboración 
de instrumentos de gestión de riesgos sociales

Gráfica 10.  Acciones de respeto de la Salvaguarda C, líneas de acción 6 a la 10. Fuente: Elaboración propia

Es importante mencionar que la implementa-
ción de acciones de respeto de la salvaguarda C 
en la política forestal encuentra soporte en los 
antecedentes de atención a los Pueblos Indí-
genas en este sector. El reconocimiento de la 
importancia de su participación en la preser-
vación del territorio y los recursos naturales ha 
acompañado la definición de pueblos y co-
munidades indígenas como una población de 
atención prioritaria en el desarrollo de la polí-
tica. Por otra parte, la perspectiva de derechos 
colectivos de los Pueblos Indígenas en el mar-
co jurídico nacional antecede a la adopción de 
las Salvaguardas REDD+ en México.

En el marco de la evaluación participativa, se 
detectaron áreas de oportunidad en la imple-
mentación de políticas e instrumentos regula-
torios para fortalecer el respeto a los derechos 

de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes, 
se identificó la necesidad de generar meca-
nismos más efectivos para incrementar la par-
ticipación efectiva de población indígenas en 
los programas y proyectos. 

Uno de los aspectos a fortalecer es la efectiva 
pertinencia cultural, simplificando el lengua-
je empleado en convocatorias y lineamientos, 
o la flexibilidad de requisitos que pueden re-
sultar en obstáculos para las comunidades 
indígenas; así como el incremento de oficinas 
más cercanas a las comunidades de difícil ac-
ceso para la gestión de programas y proyec-
tos. Además de la necesidad de fortalecer la 
transparencia en la definición de áreas elegi-
bles y su alcance en territorios indígenas.

En lo que respecta al enfoque de derechos de 
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los Pueblos Indígenas, ejidos y comunidades 
en la operación de políticas para el manejo 
sustentable del territorio se identificó la nece-
sidad de extender los periodos de difusión de 
convocatorias para promover la participación 
igualitaria en las comunidades. Además de in-
crementar y fortalecer la difusión y formación 
en derechos de los Pueblos Indígenas en te-
rritorio.

En cuanto a las estrategias de comunicación 
en materia de salvaguardas, se requiere una 
difusión efectiva fortaleciendo la pertinencia 
cultural, así como incrementar las traduccio-

nes a los idiomas originarios, así como incre-
mentar la colaboración de las radiodifusoras 
indígenas.

En el fortalecimiento de capacidades para el 
respeto a los derechos de los Pueblos Indíge-
nas y afrodescendientes, se requiere generar 
estrategias colaborativas con las comunida-
des, centradas en las necesidades específicas 
para el fortalecimiento de capacidades para 
el acceso a los derechos de los Pueblos Indí-
genas, Derechos Humanos y Derechos de las 
Mujeres.
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En lo que respecta a las acciones para pro-
mover y asegurar la participación de partes 
interesadas en el diseño e implementación 
de programas y proyectos relacionados con 
REDD+ (D1), se identificaron cuatro líneas de 
acción, desde las que se abordan los avances: 
1. Fortalecimiento de Plataformas de partici-
pación existentes; 2. Fortalecimiento de capa-
cidades para promover la participación social; 
3. Arreglos institucionales para asegurar la 
participación social en el desarrollo de política 
pública con enfoque territorial; 4. Mecanismos 
de participación social en el diseño y articula-
ción de políticas para el manejo sustentable 
del territorio. 

En 2017 se registraron acciones encaminadas 
a lograr arreglos institucionales para asegu-
rar la participación social en el desarrollo de 
la política pública con enfoque territorial: en 
el marco de la Estrategia de Fortalecimiento 
de las PDF del Programa Nacional Forestal se 
incrementó la presencia de la institución en el 

SalvaguardaD
Se cuenta con un entorno propicio que garantiza la participación plena y efectiva de las partes 
interesadas, en particular de Pueblos Indígenas, afrodescendientes, ejidos y comunidades, a 
través de mecanismos y procedimientos adecuados y culturalmente apropiados, y la igualdad 
de género en contexto de aplicación de la ENAREDD+.

D1. El reconocimiento y regulación de mecanismos para participar en la toma de deci-
siones es garantizado en el contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.

territorio, incorporando 4 oficinas locales más 
para la atención de la población en el territo-
rio, sumando un total de 78 “promotorías loca-
les” en 28 entidades del país. 

Dentro de la misma estrategia se extendió el 
alcance de la promoción y difusión de apoyos 
cubriendo un total de 3,309 núcleos agrarios 
con alcance en ejidos o comunidades agra-
rias, registrándose la participación de 5,016 
personas pertenecientes a Pueblos Indígenas.

En 2019, en el marco del PROFOEM, se reali-
zaron acciones para el fortalecimiento de ca-
pacidades de personas promotoras forestales 
comunitarios, cuya función principal es acom-
pañar y colaborar con los órganos de repre-
sentación de los núcleos agrarios, es decir las 
personas en espacios de participación y deci-
sión en las comunidades locales, acompañan-
do sus procesos de organización para el desa-
rrollo forestal sustentable.

Comunidad de San Juan Evangelista Analco, Oaxaca.



195

Periodo 2017-2022

195

Periodo 2017-2022

Salvaguarda

En lo que respecta al fortalecimiento de pla-
taformas de participación existentes, en 2017 
se fortalecieron las capacidades de las y los 
representantes del gobierno, comunidades 
agrarias, Pueblos Indígenas, ONG’s, acade-
mia y del sector privado, integrantes del CTC 
REDD+, en el marco de la consulta del Marco 
de Planificación para Pueblos Indígenas del 
PROFOEM.

En 2020 en el marco de la Estrategia para la 
Actualización del Marco Normativo y Adminis-
trativo, se actualizó el Reglamento de la LGD-
FS, incluyéndose nuevos conceptos relevantes 
para la participación, tales como el Marco de 
Implementación y Cumplimiento de Salva-
guardas, que contempla la solución de contro-
versias, promoviendo la participación efectiva 
de las partes potencialmente afectadas, y con 
procesos culturalmente adecuados. Además 
del Registro Forestal Nacional y las Autoriza-
ciones en materia forestal en los que también 
se fortalece la participación social.

En este mismo año, se sometió a consulta la 
Estrategia para la Inclusión de los Pueblos In-
dígenas, Jóvenes y la Perspectiva de Género 
en el Sector Forestal, ante el CONAF, y con la 
participación de INMUJERES, SEMARNAT y 
FIDA, para fortalecer la perspectiva de inclu-
sión y equidad.  

En 2022 se reactivó el CTCCyB del CONAF, es-
pacio de participación de actores relevantes 
en donde se ha promovido la transparencia y 

el diálogo con la sociedad civil, en el que se 
atiende lo correspondiente a la mitigación 
y adaptación del cambio climático sobre los 
bosques, así como REDD+.

En este mismo año en el marco del Progra-
ma de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sus-
tentable, en el componente de Restauración 
Forestal de Microcuencas y Regiones Estraté-
gicas para el Bienestar, se incorporó la partici-
pación del Comité Técnico Estatal en la asig-
nación de recursos a los proyectos.  

Por otra parte,  los mecanismos de participa-
ción social en el diseño y articulación de polí-
ticas para el manejo sustentable del territorio, 
se han mantenido activos durante el periodo 
de reporte. 

Los talleres participativos para la elaboración 
de instrumentos de planeación como la Guía 
de Mejores Prácticas de Manejo y los Progra-
mas de Mejores Prácticas de Manejo, en el  
marco de la implementación del componente 
de apoyo de Servicios Ambientales del Progra-
ma Nacional Forestal (Actualmente Programa 
Desarrollo Forestal Sustentable para el Bien-
estar), así como en la implementación de los 
apoyos del Fondo Patrimonial de la Biodiversi-
dad (FPB), es uno de los mecanismos vigentes 
desde 2017 y hasta 2022. 

De manera similar los mecanismos de parti-
cipación  se han mantenido activos de 2017 a 
2022.
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En lo que respecta a las acciones de respeto 
del derecho a la participación de pueblos y co-
munidades indígenas y afromexicanas en la 
toma de decisiones, así como la participación 
de personas propietarias, poseedoras y usua-
rias de ecosistemas forestales, y población de 
ejidos y comunidades agrarias en la toma de 
decisiones (D2), se identificaron cuatro líneas 
de acción, desde las que se reportan los avan-
ces: 1. Acciones para asegurar una participa-
ción incluyente en las plataformas existentes; 

2. Fortalecimiento de capacidades con perti-
nencia cultural para asegurar la participación 
de Pueblos Indígenas; 3. Arreglos instituciona-
les para la participación de Pueblos Indígenas 
en el desarrollo de la política con enfoque te-
rritorial; 4. Mecanismos para la participación 
de Pueblos Indígenas en el diseño y articula-
ción de políticas de manejo sustentable.

En lo referente a la primera línea de acción, en 
el marco de Estrategia para la Inclusión de los 

Fortalecimiento de plataformas de participación 
existentes

Fortalecimiento de capacidades para promover la 
participación social

Arreglos institucionales para asegurar la partici-
pación social en el desarrollo  de política pública con 
enfoque territorial

Mecanismos de participación social en el diseño y 
articulación de políticas para el manejo sustentable 
del territorio

Gráfica 11. Acciones de respeto del elemento constitutivo D1. Fuente: Elaboración propia.

D2. El reconocimiento y respeto del derecho de personas propietarias, poseedoras y 
usuarias de ecosistemas forestales, en particular de Pueblos Indígenas, afrodescendien-
tes, ejidos y comunidades a participar en la toma de decisiones es garantizado en el 
contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.
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Pueblos Indígenas, Jóvenes y la Perspectiva 
de Género en el Sector Forestal resalta en 2019 
la modificación al reglamento del CONAF, a 
través de la cual se incentiva la participación 
efectiva de Pueblos Indígenas con equidad de 
género, al solicitar la designación de una mu-
jer en la representación de Pueblos Indígenas.

Desde 2017 y hasta 2022, en el marco de la im-
plementación del Programa de Apoyos para el 
Desarrollo Forestal Sustentable, se realizaron 
diagnósticos de necesidades de capacitación 
de la población objetivo del Programa, con el 
objetivo de generar propuestas y apoyos que 
atiendan las necesidades específicas de las 
comunidades locales, que permitan promover 
su participación. 

Entre las acciones encaminadas al fortaleci-
miento de capacidades con pertinencia cultu-
ral para asegurar la participación de Pueblos 
Indígenas, en 2017, en el marco del Proyecto 
Bosques y Cambio Climático, se llevaron a 
cabo talleres regionales sobre Cambio Climá-
tico para comunicadores indígenas y personal 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (Actualmente INPI) en 
los estados con mayor presencia de población 
indígena.

En 2021, en el marco de la Estrategia para la 
Inclusión de los Pueblos Indígenas, Jóvenes y 
la Perspectiva de Género en el Sector Fores-
tal, se realizaron reuniones de trabajo para 
la revisión de reglas de operación con INPI y 

CONAPRED, con el objetivo de fortalecer las 
perspectivas de inclusión y de derechos de los 
Pueblos Indígenas.

En lo que respecta a  arreglos institucionales 
para la participación de Pueblos Indígenas 
en el desarrollo de la política en el marco del 
PROFOEM se implementó certificación de ca-
pacidades de las personas personas promoto-
ras forestales, una de las figuras clave para la 
extender el alcance en territorio de las accio-
nes de promoción de la participación en los 
programas y proyectos.

Una de las líneas de acción consistente du-
rante el periodo de reporte es la implemen-
tación de mecanismos para la participación 
de Pueblos Indígenas en el diseño y articu-
lación de políticas de manejo sustentable, a 
través de los criterios específicos de prioridad 
en la atención de solicitudes procedentes de 
pueblos y comunidades indígenas, y más re-
cientemente de pueblos y comunidades afro-
mexicanas, de tal forma que las acciones en-
caminadas a fortalecer la participación se han 
convertido en mecanismos permanentes, que 
si bien han tenido algunos ajustes, tales como 
el incremento en los puntajes, permanecen 
en el tiempo. Uno de los ajustes relevantes 
que se refleja en el reporte de acciones, es la 
ampliación de estos criterios a los distintos 
componentes del Programa Nacional Forestal 
entre 2018 y 2020 y el Fondo Patrimonial de la 
Biodiversidad.
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Acciones para asegurar una participación incluyente 
en las plataformas existentes 

Fortalecimiento de capacidades con pertinencia 
cultural para asegurar la participación de Pueblos 
Indígenas.  

Arreglos institucionales para la participación de 
Pueblos Indígenas en el desarrollo de la política con 
enfoque territorial

Mecanismos para la participación de Pueblos 
Indígenas en el diseño y articulación de políticas de 
manejo sustentable

Gráfica 12. Acciones de respeto del elemento constitutivo D2. Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a las acciones para pro-
mover y asegurar la igualdad de género en 
la toma de decisiones en relación al diseño y 
aplicación de políticas y acciones relaciona-
das con REDD+ (D3), se identificaron cinco lí-
neas de acción, desde las que se abordan los 
avances reportados: 1. Acciones para asegurar 
la igualdad de género en las plataformas de 
participación existentes; 2. Fortalecimiento de 
capacidades en materia de salvaguardas con 
enfoque de género; 3. Arreglos instituciona-
les para asegurar la igualdad de género en el 
desarrollo de la política pública con enfoque 
territorial; 4. Acciones para asegurar la igual-

dad de género en los esquemas de financia-
miento REDD+; 5. Acciones para asegurar la 
igualdad de género en los mecanismos de 
participación social en el diseño y articulación 
de políticas para el manejo sustentable. 

En 2017, en el marco del Proyecto Bosques y 
Cambio Climático se realizó un diagnóstico 
de participación de las mujeres en el Progra-
ma Nacional de Prevención de Incendios Fo-
restales (PNPIF), para conocer la situación y 
condiciones en qué participan directa e indi-
rectamente las mujeres en las actividades de 
combate. 

D3. La igualdad de género es reconocida y promovida en la toma de decisiones y es 
garantizada en el contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.
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En este mismo año se creó el de apoyo  SAT6- 
Proyectos productivos forestales para muje-
res, con el objetivo de implementar proyectos 
operados por mujeres para el aprovechamien-
to, industrialización y comercialización de pro-
ductos forestales maderables y no madera-
bles, y con ello el aprovechamiento integral 
de las materias primas forestales, a través de 
procesos de valor agregado y mejorar la com-
petitividad de sus empresas, en el marco del 
Programa Nacional Forestal, en el componen-
te de Silvicultura, Abasto y Transformación. 

Para el año 2022 se estableció como concep-
to de apoyo MFCCC.4 Apoyos a proyectos 
productivos integrales para mujeres, y se for-
talecen los proyectos productivos forestales 
para mujeres con la generación de la acción 
afirmativa de “cuidados para la igualdad”, una 
política para la igualdad basada en la pers-
pectiva de género que reconoce y visibiliza la 
parte desproporcionada del trabajo domésti-
co y cuidados no remunerados que realizan 
las mujeres,  a través de la asignación de has-
ta un 20% del total del recurso asignado a los 
apoyos para que las mujeres puedan destinar 
ese recurso a tareas de cuidados como: abas-
tecimiento de combustibles, agua, trabajo do-
méstico, cuidado de personas, entre otros.

Ambos arreglos, abonan a asegurar la igual-
dad de género en el desarrollo de la política 
pública con enfoque territorial. Este último se 
considera uno de los arreglos institucionales 
más relevantes alcanzados durante el periodo 
de reporte, en lo que corresponde al elemento 
D3.

A su vez en el marco de la IRE, se realizó el do-
cumento “Recomendaciones para transversa-
lizar la perspectiva de género en programas 
federales de la CONAFOR y la SAGARPA, in-
cluidos en la IRE”, con el objetivo de generar 

arreglos institucionales para asegurar la igual-
dad de género en el desarrollo de la política 
pública con enfoque territorial. Y se facilitó el 
Taller de género y desarrollo forestal para per-
sonal de protección de incendios forestales, 
con el objetivo de fortalecer sus capacidades 
en materia de salvaguardas con enfoque de 
género.

Dentro de las acciones de fortalecimiento de 
capacidades se llevó a cabo la Sensibilización 
a gerencias estatales en derechos humanos 
de las mujeres y derechos de los Pueblos In-
dígenas, en el marco de la línea de acción: 
Mejorar espacios de participación, social y cul-
turalmente adecuados, para asegurar la par-
ticipación de mujeres, jóvenes y Pueblos Indí-
genas, del Programa Nacional Forestal .

En 2018, dentro de la acciones para asegurar la 
igualdad de género en los esquemas de finan-
ciamiento REDD+, en el diseño del PROFOEM 
se generó el indicador intermedio 3, “Número 
de Personas Beneficiarias” dentro del cual, a 
su vez, se desagrega el número y  porcentaje 
de mujeres que implementan esquemas de 
manejo forestal sustentable; el cual se repor-
ta anualmente en la implementación del pro-
yecto.

Por otra parte en el marco del Programa de 
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustenta-
ble, dentro de las Reglas de Operación del pro-
grama (2019-2022), se estableció lo siguiente:

• La priorización de solicitudes de mujeres, a 
través de un puntaje extra (4 puntos) en la 
valoración de solicitudes de mujeres o per-
sonas morales solicitantes con presencia de 
mujeres en sus órganos de representación.

• La priorización de solicitudes de apoyo que 
consideren la contratación de las mujeres 
para desarrollar las actividades de sanea-
miento.
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Acciones para asegurar la igualdad de género en las 
plataformas de participación existentes

Fortalecimiento de capacidades en materia de 
salvaguardas con enfoque de género

Arreglos institucionales para asegurar la igualdad de 
género en el desarrollo de la política pública con 
enfoque territorial

Acciones para asegurar la igualdad de género en los 
esquemas de financiamiento REDD+

Acciones para asegurar la igualdad de género en los 
mecanismos de participación social en el diseño y 
articulación de políticas para el manejo sustentable

Gráfica 13. Acciones de respeto del elemento constitutivo D3. Fuente: Elaboración propia.

• Para el caso de Brigadas de Sanidad Fores-
tal, se incluye en los criterios de selección la 
participación de mujeres dentro del perso-
nal de la brigada.

• Se incluye en los criterios de selección  para  
Tratamientos Fitosanitarios la participación 
del 30% de mujeres para realizar las activi-
dades de saneamiento; y como criterio de 
desempate se prioriza que la persona solici-
tante sea mujer.

En 2019, con el objetivo de promover la igual-
dad de género en las plataformas de participa-

ción existentes se cuenta con la participación 
permanente del INMUJERES en el CONAF.

Se mantienen los criterios de priorización de 
solicitudes de mujeres o con participación de 
mujeres, en los términos del año anterior, en 
el marco del Programa de Apoyos para el De-
sarrollo Forestal Sustentable, mismos que per-
manecen hasta 2022. 
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Derivado de la aplicación de la encuesta en 
el “Encuentro Estatal de Mujeres Líderes Fo-
restales del estado de Morelos”, se recogie-
ron los siguientes resultados en torno a la 
igualdad de género en la participación.

Sólo el 32% de las mujeres refirió contar con in-
formación para participar en el CONAF. Mien-
tras que el 43% de las participantes respondió 
conocer cómo participar en los Comités de 
Contraloría Social de los programas.

Por otra parte, el 39% de las mujeres reportó 
haber enfrentado dificultades para acceder a 
los apoyos de CONAFOR. Al respecto los prin-
cipales motivos mencionados fueron: falta de 
información en torno a los programas; mu-
chos requisitos y demasiada burocracia27;  alto 
grado de dificultad en la elaboración de los 
proyectos por el uso de conceptos demasiado 
técnicos en las convocatorias, lineamientos y 
guías; por no cumplir los requisitos tales como 
contar con una empresa formalmente consti-
tuida.

Mientras que el 18% de las participantes ma-
nifestó haber experimentado alguna forma 
de discriminación en el diálogo con los pro-
gramas, apoyos o proyectos de CONAFOR. En 
algunos casos, esta discriminación se percibe 
por la falta de acceso a la información y espa-
cios de discusión en las comunidades, en otros 
casos se relaciona con el hecho de no acceder 
a los apoyos. Sólo el 2% de las participantes 
expresó haber sentido discriminación en la 
atención reibida por parte de la CONAFOR. 

En particular, en lo referente al acceso a infor-
mación relacionada con acciones o proyectos 
REDD+ en México, el 14% de las mujeres consi-
deró que es difícil obtener información sobre 

27  En México se utiliza el término “burocracia” bajo una connotación negativa para calificar procesos o mecanismos que resultan inac-
cesibles debido a un exceso de requisitos o pasos a seguir.

el tema. Y sólo el 9% tiene algún conocimiento 
o información sobre proyectos de carbono.

La lectura de estos resultados, nos mueve a 
reflexionar en torno a la necesidad de generar 
nuevos arreglos institucionales que aseguren 
efectivamente el acceso en igualdad a la polí-
tica pública. Así como hacia el incremento de 
acciones para asegurar la igualdad de géne-
ro en las plataformas de participación, pues si 
bien la percepción sobre sobre el ejercicio de 
prácticas discriminatorias desde la institución 
es mínima (2%), de facto, persisten barreras 
para la efectiva participación de las mujeres 
desde sus comunidades y en el diálogo con 
los programas y proyectos. 

De acuerdo con los resultados de los talle-
res de evaluación participativa, en lo que 
respecta a los arreglos institucionales para 
asegurar la igualdad de género en el de-
sarrollo de la política pública con enfoque 
territorial, entre las acciones valoradas po-
sitivamente, como necesarias y útiles se en-
cuentran:

• Los apoyos a proyectos productivos integra-
les para mujeres

• La acción afirmativa de “cuidados para la 
igualdad”

• Criterios de priorización o prelación

Dentro de estas acciones, se identificaron 
áreas de mejora o de fortalecimiento en la di-
fusión de los programas y proyectos, promo-
viendo la participación específica de las muje-
res en los programas y proyectos, y ampliando 
el alcance de la difusión de los apoyos dirigi-
dos a mujeres, puesto que, en algunos casos, 
los medios de difusión y promoción como las 
promotorías locales y los servicios de asesoría 
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técnica no se enfocan en la difusión de apoyos 
específicos para mujeres, por considerarlos de 
menor conveniencia, debido en parte, a que 
implica un mayor esfuerzo en la gestión del 
proyecto y la asignación de recursos es menor 
que en otro tipo de proyectos, en este sentido, 
se considera necesario también incrementar 
los recursos dirigidos específicamente a pro-
yectos de mujeres. 

Por otra parte, se identificó la necesidad de 
replantear los apoyos específicos dirigidos a 
mujeres, de acuerdo con la organización na-
tural de las mujeres y las comunidades en el 
territorio, pues en algunos casos los requisitos 
relacionados con la conformación de grupos 
o empresas legalmente constituidas se con-
vierte en un obstáculo para la participación, ya 
que la organización comunitaria no coincide 
con este modelo.

En relación a las acción afirmativa de “cui-
dados para la igualdad”, , se planteó la nece-
sidad de ampliar la difusión de esta medida, 
así como de sensibilizar a las comunidades y 
a quienes intervienen en la gestión de proyec-
tos, como personas extensionistas y asesoras 
técnicas, para promover el uso de este recur-
so, puesto actualmente no se comprende la 
importancia de hacer efectivo el uso del recur-
so para tareas de cuidado. En este sentido, las 
tareas de cuidado siguen representando uno 
de los obstáculos para el logro de los proyec-
tos de mujeres, pues su participación en acti-
vidades productivas no disminuye la carga del 
trabajo doméstico.

Mientras que en lo relativo a acciones para 
asegurar la igualdad de género en esquemas 
de financiamiento y en plataformas y me-
canismos de participación social, se valoran 
como acciones efectivas:

• Fortalecimiento de liderazgos de mujeres

• Fortalecimiento de capacidades para la ela-
boración y gestión de proyectos

• Foros y encuentros para el intercambios de 
experiencias 

En relación a estas acciones se identificó la 
necesidad de incrementar el fortalecimiento 
de capacidades de las mujeres para promover 
la autogestión de sus proyectos, así como para 
asegurar su participación en la gestión de pro-
yectos de las comunidades, es decir, formando 
mujeres promotoras, extensionistas forestales 
y asesoras técnicas. Así como generar figuras 
nuevas como “mentoras”, que promuevan el 
fortalecimiento de capacidades de mujeres 
en las comunidades, para lo cual resulta indis-
pensable seguir fortaleciendo los liderazgos 
de mujeres en el territorio. 

En este mismo tema, uno de los principales 
retos que enfrentan las  mujeres en la gestión 
de los proyectos está relacionado con la de-
pendencia de las comunidades a los servicios 
de asesoría técnica, brindados por terceros, 
que actualmente mantienen un alto grado 
de poder e influencia en los territorios. En ese 
sentido, existe una noción compartida de la 
necesidad de replantear las acciones y estra-
tegias hacia el logro de la autogestión de las 
comunidades y de las mujeres en particular 
en el manejo sustentable de sus territorios.  

Por otra parte, junto con los apoyos específi-
cos dirigidos a mujeres, las acciones de for-
talecimiento de capacidades en materia de 
derechos de las mujeres hacia la población 
usuaria, fueron consideradas las de mayor re-
levancia hacia el logro de la igualdad de géne-
ro, pues se valora como indispensable para el 
logro de otras acciones y es clara su importan-
cia en la mejora de condiciones en las comu-
nidades. 
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En lo relativo a acciones para la compatibili-
dad de la ENAREDD+ con el manejo forestal 
sustentable y conservación de bosques na-
tivos y biodiversidad (E1), durante el periodo 
2017-2022 se realizaron un total de 81 activida-
des en las cuales se refleja el compromiso de 
México por preservar los ecosistemas foresta-
les en el país.

Muestra de ello, es que a través de la modifi-
cación anual de las Reglas de Operación del 
Programa Desarrollo Forestal Sustentable 
para el Bienestar, principalmente, se promue-
ve la implementación de actividades obliga-
torias que protejan los recursos biológicos, así 
como actividades elegibles que propicien la 
productividad de las comunidades y que a su 
vez sean compatibles con la conservación de 
la biodiversidad.

Asimismo, en este elemento constitutivo se 
observa un avance creciente de la actividades 
a través del tiempo, por ejemplo, en 2017 se 
registraron 8 actividades,  mientras que para 
2022 se reportaron 27. Dentro de estas activi-

dades reportadas, se destaca la línea de ac-
ción denominada “Actividades que fomentan 
el manejo forestal sustentable y la conserva-
ción de la biodiversidad” la cual está constitui-
da a su vez, por acciones como:

• Inclusión de las actividades con posibilidad 
de apoyar en los proyectos de restauración 
en las Reglas de Operación.

• Actividades elegibles productivas compati-
bles con el uso sustentable de la biodiver-
sidad.

• Implementación de actividades que prote-
jan los recursos biológicos

Lo anterior, ha permitido al país impulsar cada 
vez más, el manejo forestal sustentable y la 
conservación de la biodiversidad. Esto ha sido 
posible a través de una adecuada coordina-
ción interinstitucional y una correcta gestión 
del apoyo por parte de Instituciones Interna-
cionales.

Adicionalmente, como parte de la atención a 
este elemento constitutivo, se realizó el forta-

SalvaguardaE
La compatibilidad de la ENAREDD+ con el manejo forestal sustentable y la conservación de 
bosques nativos y biodiversidad, garantizando la no conversión de los bosques naturales, y la 
promoción de beneficios ambientales.

E1. La compatibilidad de la ENAREDD+ con el manejo forestal sustentable y conserva-
ción de bosques nativos y biodiversidad.
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lecimiento de capacidades en materia forestal 
y se difundió extensivamente la utilización de 
manuales/guías (de buenas prácticas ambien-
tales) en los proyectos forestales para permear 
los conocimientos en el manejo y la conser-
vación de las zonas forestales en los diversos 
ecosistemas presente en el país, es así, que 
fueron de las categorías con un mayor núme-
ro de actividades realizadas.

Actividades que fomenten el manejo forestal 
sustentable y conservación de la biodiversidad

Actualización de la normativa para el fortalecimiento 
del desarrollo forestal sustentable

Autorización para la implementación de actividades 
de manejo forestal sustentable 

Certificación forestal

Gráfica 14. Acciones de respeto del elemento constitutivo E1, líneas de acción 1 a la 4. Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, se amplió el área de interven-
ción de las acciones de manejo y conserva-
ción forestal, se reconoce la constante identi-
ficación de áreas elegibles para la realización 
de acciones de manejo forestal sustentable a 
través de los años, lo cual ha permitido incre-
mentar los impactos positivos al medio am-
biente en el país.
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Fortalecimiento de capacidades en materia forestal 

Financiamiento para el mejoramiento del sector 
forestal

Identificación de áreas elegibles para la realización 
de acciones de manejo forestal sustentable 

Utilización de manuales (guías de buenas prácticas 
ambientales) en los proyectos forestales

Gráfica 15. Acciones de respeto del elemento constitutivo E1, líneas de acción 5 a la 8. Fuente: Elaboración propia.

Derivado de la evaluación participativa, en lo 
relativo al fortalecimiento de capacidades se 
identificó que las personas participantes con-
sideran complejos los trámites para acceder a 
los programas y proyectos de la CONAFOR. 

Entre las áreas de mejora, se identifica la ne-
cesidad de explorar otros modelos de partici-
pación como la promoción de empleos tem-
porales para incrementar la fuerza de trabajo 
para realizar acciones para la conservación de 
los bosques y la biodiversidad. Aunado a lo an-
terior, se considera necesario incrementar y 
mejorar los servicios de  asesoría técnica. 

Tanto la asesoría técnica como la complejidad 
de los trámites representan obstáculos parti-
culares en el acceso a proyectos relacionados 

con sistemas agroforestales.

Por otra parte, se considera necesario replan-
tear el enfoque de los programas para facilitar 
el acceso en áreas con una menor superficie 
de implementación, para asegurar la perti-
nencia de las acciones debido a las caracterís-
ticas de fragmentación de los terrenos fores-
tales.

Adicionalmente, se expresó la necesidad de 
invertir en mejoras a la infraestructura (cami-
nos, puentes, accesos, entre otros) en las áreas 
bajo manejo para tener un mayor impacto en 
la conservación de los bosques y la biodiver-
sidad.

Por otra parte, entre las acciones valoradas 
como necesarias se encuentra el fortaleci-
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miento permanente de capacidades para la 
adecuada realización de acciones de manejo 
forestal sustentable, principalmente en ma-
teria de manejo del fuego y control de plagas 
forestales. En este sentido, se considera prio-

ritario asegurar la existencia de brigadas de 
incendios y saneamiento para la protección 
eficaz de sus territorios, reduciendo los impac-
tos negativos que estos generan a los ecosis-
temas forestales y la biodiversidad.

Respecto al elemento E2, se identifica un in-
cremento en la promoción de beneficios am-
bientales y sociales para que la población los 
conozca e implemente en sus actividades de 
manejo forestal sustentable. 

En este sentido, se realizaron un total de 36 
acciones durante el periodo 2017-2022, den-
tro de este lapso de tiempo se destaca el año 
2021, el cual registró la mayor cantidad de ac-
tividades realizadas, lo anterior se asocia a la 
utilización de herramientas que permitieron 
fortalecer los conocimientos y la operación de 
la institución.

Un ejemplo de lo anterior es la revisión anual 
de las Reglas de Operación del Programa De-
sarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar 
para garantizar el beneficio social y ambiental 
en las demarcaciones indígenas del país, acti-
vidad que se sustenta en la Estrategia para la 
Inclusión de los Pueblos Indígenas, Jóvenes y 
la Perspectiva de Género en el Sector Forestal.

Asimismo, se resaltan las actividades realiza-
das durante 2020 debido a que en ese perio-
do se incorporó la Estrategia prioritaria 3.3 Im-
plementar la Estrategia de Integración para 
la Conservación y el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad en el Sector Forestal en el mar-
co de la Estrategia Nacional sobre Biodiversi-
dad de México, a través de la cual se fomenta 
el uso de los manuales de mejores prácticas 

E2. La promoción de beneficios sociales y ambientales es garantizada en el contexto de 
aplicación de la ENAREDD+.

de manejo forestal para la conservación de 
la biodiversidad en el región Norte, Centro y 
Sur de México, y Criterios de Conservación de 
la Biodiversidad en los Programas de Manejo 
Forestal, donde se especifican los beneficios 
sociales y ambientales de la implementación 
de las prácticas, estos manuales fueron de-
sarrollados con al apoyo de Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo el (PNUD), 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, 
por sus siglas en inglés) y Rainforest Alliance.

Aunado a lo anterior, en este mismo año, se 
concluyó el desarrollo y se fomentó la utiliza-
ción del Manual Sistemas Agroforestales Ma-
derables en México, donde se especifican los 
beneficios económicos, sociales y ambienta-
les de la implementación de estos sistemas, 
el cual fue elaborado por la Coordinación 
General de Producción y Productividad de la 
CONAFOR.

Por otra parte, se reconoce la importancia del 
fortalecimiento de capacidades en materia de 
manejo forestal, pues es una categoría que se 
mantuvo constante durante el periodo 2017-
2022, asimismo cuenta con la mayor cantidad 
de actividades realizadas a lo largo del tiempo. 
Esta categoría se compone por actividades ta-
les como las siguientes:

• En los apoyos de Manejo Forestal Comuni-
tario se incluyen temáticas de desarrollo de 
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Actualización de la normativa forestal para la 
promoción de beneficios ambientales y sociales

Fortalecimiento de capacidades en materia forestal

Utilización de manuales/guías (de buenas prácticas 
ambientales) en los proyectos forestales

Gráfica 16. Acciones de respeto del elemento constitutivo E2. Fuente: Elaboración propia.

capacidades gerenciales y técnicas dentro 
de sus Términos de Referencia.

• Asignación de apoyos para la realización de 
cursos de capacitación dirigidos al aprove-
chamiento forestal sustentable donde se 
pueden obtener beneficios sociales y am-
bientales, sobre el buen manejo de los re-
cursos.

• El apoyo a proyectos de Transferencia de 
Tecnología para la implementación de pa-
quetes tecnológicos relacionados a la ge-
neración de empleos e ingresos (beneficios 
sociales) y de conservación y restauración 
(beneficios ambientales) a través de la Es-

trategia Nacional de Investigación, Desarro-
llo Tecnológico y Transferencia de Tecnolo-
gía en el Sector Forestal.

Lo anterior, da cuenta de la importancia que 
tiene para México el promover los beneficios 
ambientales y sociales a la sociedad, así como 
hacer de conocimiento que la implementa-
ción del manejo forestal sustentable y la con-
servación de la biodiversidad dan resultados 
positivos para el medio ambiente y la socie-
dad, lo que permite un equilibrio y trascen-
dencia en nuestros ecosistemas.
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Dentro de los ejercicios de  evaluación partici-
pativa, en relación a los beneficios ambienta-
les y sociales,  se mencionó la necesidad de in-
crementar y fortalecer los servicios de asesoría 
técnica, así como el fortalecimiento de capa-
cidades de las comunidades para el manejo 
y aprovechamiento autogestivo y sustentable 
de los bosques.

Se identificó la necesidad de simplificar los 
trámites para la certificación forestal, así 
como facilitar el acceso a los programas y pro-
yectos para incrementar el alcance de estos 
en la generación de beneficios ambientales y 
sociales. En este sentido, se requiere también 
incrementar y fortalecer la difusión de los pro-
gramas y proyectos para asegurar el alcance 
en las comunidades.

Se mencionó también la necesidad de incre-
mentar los costos de los productos que se ob-
tienen del bosque, para mejorar la economía 
de las comunidades y promover una vida dig-
na a través del manejo forestal sustentable y 
la conservación de los bosques y la biodiver-
sidad. 

En este mismo tenor, se consideró relevante 
reducir la superficie de implementación de 
las áreas elegibles de los programas y proyec-
tos para ampliar el alcance a una diversidad 
de personas propietarias y usuarias de terre-
nos forestales.
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En el contexto de REDD+, una reversión pue-
de considerarse como una liberación o emi-
sión del carbono previamente almacenado en 
sumideros terrestres (tales como bosques y 
suelos) por los proyectos o actividades de mi-
tigación, cuando dichos sumideros sufrieron 
una perturbación por fenómenos naturales o 
por la intervención humana.

De acuerdo con IPCC (2010), la protección de 
un bosque existente no asegura necesaria-
mente que se vaya a contribuir a largo pla-
zo a la mitigación del efecto invernadero. La 
mejora del almacenamiento de carbono por 
efecto del uso de las tierras, del cambio de uso 
de las tierras y de las actividades forestales es, 
en principio, reversible mediante actividades 
humanas, alteraciones, o cambios medioam-
bientales, incluido el cambio climático. Esta 
reversibilidad es un rasgo característico del 
sector USCUSS (y por tanto de las actividades 
REDD+), a diferencia de otros sectores.

Las iniciativas FCPF y ISFL del BioCarbon Fund 
consideran que “una reversión ocurre si uno o 
más eventos de perturbación dan como resul-
tado que la cantidad agregada de Reduccio-
nes de Emisiones medidas y verificadas den-
tro del Área de Contabilidad para un período 

SalvaguardaF
El abordaje de riesgos relacionados con la reversión es requerido en el contexto de aplica-
ción de la ENAREDD+.

de reporte, sea menor que la cantidad agre-
gada de reducciones de emisiones medidas 
y verificadas dentro del área de contabilidad 
para el período de reporte anterior” (BioCar-
bon Fund ISFL, 2023 y FCPF, 2015).

Una conceptualización más aprehensible de 
una reversión para el sector USCUSS es la si-
guiente: una reversión ocurre cuando, después 
de la exitosa implementación de un Programa 
o Acción de Mitigación, el carbono capturado 
o conservado se libera a la atmósfera como un 
resultado de causas antropogénicas (acciones 
o inacciones humanas premeditadas) o natu-
rales (incendios forestales, plagas y enferme-
dades, huracanes, etc.).

El IPCC (2010) menciona que se han propues-
to diversas formas de considerar la duración 
de los proyectos del sector USCUSS en térmi-
nos de su capacidad para generar resultados 
de mitigación: i) deberían mantenerse a per-
petuidad, ya que la “vuelta atrás” en un mo-
mento cualquiera invalidaría parcialmente el 
proyecto; ii) deberían mantenerse hasta que 
contrarresten el efecto de una cantidad equi-
valente de gases de efecto invernadero emiti-
dos a la atmósfera. En cualquier caso, parece 
ser un consenso en todas las iniciativas rela-
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28  Cabe mencionar que el reporte de las acciones para el respeto de la salvaguarda F, se basó en las definiciones establecidas en los 
siguientes documentos programáticos y de políticas públicas relacionadas con REDD+: Estrategia Nacional para REDD+ 2017-2030; 
Evaluación Estratégica Ambiental y Social  para REDD+ (SESA); Interpretación de las Salvaguardas REDD+ de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en México; Primer resumen de información sobre la forma en que se están abordando y 
respetando todas las salvaguardas mencionadas en la decisión 1/CP.16, apéndice I, en México Diciembre 2017; IRE de México (FCPF-CF); 
Programa de Reducción de Emisiones ISFL (BioCarbon Fund).

cionadas directamente con REDD+ que las 
reversiones requieren ser abordadas en térmi-
nos de los riesgos que las pueden producir y 
en términos de la contabilidad de carbono.

Por su parte, el Primer Resumen de Informa-
ción sobre Salvaguardas de México identifica 
como necesidades de reporte sobre el respeto 
de la salvaguarda F a las siguientes: i) Descrip-
ción de los arreglos de gobernanza relevante 
y aplicable y su aplicación en el contexto de la 
ENAREDD+; y ii)  Información sobre cualquier 
riesgo y cambio en la cubierta forestal, donde 
las acciones REDD+ se están llevando a cabo.

En México, la ENAREDD+ establece en su lí-
nea de acción 2.3 la necesidad de desarrollar 
mecanismos que contribuyan a enfrentar los 
riesgos de reversiones en el contexto de finan-
ciamiento por pagos basados en resultados.

Por lo anterior, en este apartado se reportan 
tanto acciones de gestión de los riesgos de re-
versiones, como algunas acciones para el for-
talecimiento de las capacidades de monitoreo 
de dichas reversiones.28 

Para la salvaguarda F se presentan un total de 
54 acciones realizadas de 2017 a 2022, que fue-
ron clasificadas en 12 líneas de acción, las cua-
les a su vez  corresponden a  cinco temáticas 
estratégicas de respeto.

a. Arreglos de gobernanza para el apoyo am-
plio y sostenido a las acciones REDD+ por 
parte de actores relevantes: Participación 
de actores relevantes en el diseño, imple-
mentación y/o seguimiento de las accio-
nes REDD+; Operación de mecanismos 
accesibles y eficaces de atención a quejas 

y denuncias sobre REDD+; Aplicación de 
instrumentos efectivos para la resolución 
de conflictos agrarios relacionados con 
REDD+; Contribución al mantenimiento o 
mejora de los niveles de ingreso y/o produc-
ción de los participantes de REDD+.

b. Fortalecimiento de capacidades institu-
cionales y de actores que implementan 
REDD+ en territorio: Fortalecimiento de 
capacidades institucionales y/o coordina-
ción vertical/intersectorial para facilitar la 
permanencia de los resultados REDD+; 
Fortalecimiento de capacidades locales en 
las comunidades y otros actores que imple-
mentan REDD+ en territorio.

c. Abordaje de las causas subyacentes de la 
deforestación y la degradación forestal: 
Análisis y abordaje de las causas subyacen-
tes de la deforestación; Experiencias exi-
tosas de disociación de la deforestación y 
degradación forestal de las actividades eco-
nómicas; Fortalecimiento del marco legal y 
normativo para detener la deforestación y 
degradación forestal. 

d. Gestión de riesgos relacionados con fenó-
menos naturales y/o perturbaciones: Moni-
toreo de riesgos relacionados con fenóme-
nos naturales y/o perturbaciones (incendios 
forestales, plaga forestales, etc.); Manejo de 
riesgos relacionados con fenómenos natu-
rales y/o perturbaciones (incendios foresta-
les, plagas forestales, etc.).

e. Desarrollo de capacidades para el monito-
reo de reversiones: Fortalecimiento de ca-
pacidades institucionales para el monitoreo 
de reversiones.

En lo correspondiente a “Arreglos de gober-
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nanza para el apoyo amplio y sostenido a las 
acciones REDD+ por parte de actores relevan-
tes” se reportan los siguientes avances.

Participación de actores relevantes en el di-
seño, implementación y/o seguimiento de 
las acciones REDD+

Esta línea de acción es la segunda en núme-
ro de acciones de respeto implementadas de 
2017 a 2022. Una de las acciones de respeto ele-
mentales para asegurar el apoyo de los acto-
res relevantes a la implementación de REDD+ 
fue que en 2017 se retroalimentó la ENARE-
DD+ con base en los resultados del proceso de 
su consulta (incluyendo la consulta a Pueblos 
Indígenas y afrodescendientes). Estos resulta-
dos ayudaron a identificar los temas que de-
bían de ser reforzados en la propia redacción 
del documento y a conocer los aspectos que, 
de no atenderse, podrían repercutir en el de-
sarrollo de la estrategia en un futuro.

En ese mismo año, el documento de la ENA-
REDD+ también fue retroalimentado por el 
CTC-REDD+ y por el GT-REDD+ de la CICC.  
Además, también en ese año, las áreas técni-
cas de la CONAFOR hicieron modificaciones 
relevantes al documento. Luego de este se-
gundo proceso de retroalimentación, la ver-
sión final de la ENAREDD+ fue publicada de 
manera oficial.

Además, otro de los instrumentos programá-
ticos relevantes para la implementación de 
REDD+ en México es el documento de la IRE 
en los estados de Yucatán, Campeche, Quin-
tana Roo, Chiapas y Jalisco. Este documento 
fue ampliamente consultado en estos 5 esta-
dos y los resultados de dicha consulta fueron 
integrados en 2016 y 2017.

Otra de las acciones relevantes que se han 
implementado de 2017 a 2022 es el fortaleci-
miento de la participación social para la ase-

soría, supervisión, vigilancia, evaluación y se-
guimiento en la aplicación de los criterios de 
política forestal y REDD+, a través del CONAF. 
Este consejo cuenta con la representación de 
comunidades forestales, el sector profesional, 
el sector industrial, la sociedad civil, la acade-
mia, los Pueblos Indígenas, los consejos esta-
tales forestales y el gobierno federal. El CONAF 
incluye el CTCCyB, que atiende los asuntos re-
lacionados con REDD+. Una descripción más 
detallada de las acciones del CONAF y del 
CTCCyB puede encontrarse en el apartado 
2.6.1.7.1 Plataformas de participación social.

En 2017, la CONAFOR desarrolló la Evaluación 
Ambiental y Social y el Marco de Planifica-
ción de Pueblos Indígenas del PROFOEM, con 
base en los insumos del PBCC. Con base en 
dichos instrumentos de gestión social, en 2018 
la CONAFOR desarrolló el PGPI de dicho pro-
yecto, el cual fue retroalimentado por el INPI 
como instancia encargada de garantizar el 
ejercicio y la implementación de los derechos 
de los Pueblos Indígenas y afromexicanos. En 
2021, el Plan fue actualizado conforme a di-
cha retroalimentación, incorporando además 
la perspectiva de género y publicado como 
PGPIG. La implementación de este plan se ha 
llevado a cabo de 2018 a 2022. Este plan ha te-
nido como objetivo implementar acciones y 
actividades que permitan el acceso y la amplia 
participación de las comunidades y Pueblos 
Indígenas, mujeres indígenas y no indígenas, 
así como personas jóvenes en los conceptos 
de apoyo que corresponden al proyecto con el 
propósito de promover la autogestión.

De 2017 a 2022, la CONAFOR ha promovido la 
participación de grupos específicos (pobla-
ción indígena, población afromexicana, ejidos 
y comunidades agrarias, mujeres, habitantes 
de municipios vulnerables al cambio climáti-
co, etc.) en sus programas de subsidios, a tra-
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vés de la inclusión, en las reglas de operación, 
de criterios de prelación y componentes diri-
gidos a estos grupos.

Operación de mecanismos accesibles y efi-
caces de atención a quejas y denuncias so-
bre REDD+

Para la atención de denuncias, quejas, suge-
rencias y solicitudes de información respecto  
del sector forestal y REDD+, la CONAFOR ha 
operado los siguientes dos mecanismos: 

Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC)

Implementado de 2017 a 2022, el MAC de 
CONAFOR permite identificar  y prevenir ca-
sos que, de no atenderse, pueden ocasionar 
impactos negativos en la operación institucio-
nal (CONAFOR, 2017) y en una parte importan-
te de la implementación de REDD+ en México. 
Es pertinente mencionar que el MAC cuenta 
con procedimientos establecidos conforme a 
la legislación nacional para la atención de di-
chas quejas y denuncias. 

Comités de Contraloría Social

Implementados desde 2019 a 2022, los Comi-
tés de Contraloría Social de la CONAFOR son 
mecanismos de las Personas Beneficiarias 
para, de manera organizada, independiente, 
voluntaria y honorífica, vigilar el cumplimien-
to de las metas y acciones comprometidas 
en los programas institucionales, así como la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados. Estos comités también reciben y 
canalizan quejas y denuncias sobre la ope-
ración institucional. En el apartado 2.6.1.7.1 se 
describen los objetivos de esta plataforma de 
participación social.

Aplicación de instrumentos efectivos para 
la resolución de conflictos agrarios relacio-

nados con REDD+

En 2019, la CONAFOR y la Procuraduría Agra-
ria (PA) firmaron un convenio de colaboración, 
cuyo objeto es instrumentar acciones conjun-
tas que permitan formular y operar proyectos 
en materia agraria y forestal, en el marco de 
las competencias de ambas instituciones. 

Como parte de la implementación del conve-
nio en mención, se realizaron las siguientes 
actividades:

• Se realizaron reuniones con la PA para apo-
yar a núcleos agrarios con trámites ante 
CONAFOR, en la resolución de conflictos 
legales relativos a la actualización de la re-
presentación legal de sus ejidos o comuni-
dades.

• Se solicitó a la PA su intervención en las 
zonas con conflictos agrarios dentro de los 
territorios forestales, con el objeto de solu-
cionar los mismos.

Contribución al mantenimiento o mejora de 
los niveles de ingreso y/o producción de los 
participantes de REDD+

De 2017 a 2022, el programa de PSA se imple-
menta bajo un enfoque de conservación ac-
tiva que implica una visión a largo plazo no 
sólo para conservar los ecosistemas sino para 
lograr beneficios tangibles derivados de la 
producción de bienes y servicios ecosistémi-
cos. Uno de esos beneficios es el impulso al 
desarrollo turístico sustentable, como un ins-
trumento de diversificación productiva.

A 2022, la CONAFOR tiene identificadas 436 
redes locales de valor y empresas sociales fo-
restales (también denominadas “empresas 
forestales comunitarias”) a nivel nacional, las 
cuales han sido apoyadas para su constitu-
ción o fortalecimiento. Los estados con mayor 
número de redes locales de valor son Oaxaca 
(59), Durango (46), Puebla (34) y Chiapas (33).
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Las “empresas forestales comunitarias” son 
organizaciones productivas de comunidades 
o ejidos con áreas forestales permanentes y 
bajo programa de manejo forestal, para la pro-
ducción, diversificación y transformación con 
capacidad agraria y empresarial.

Por su parte, las redes locales de valor son un 
conjunto de unidades productivas localizadas 
en los territorios forestales, interrelacionadas 
en el proceso de agregación de valor a los 
servicios y las materias primas forestales, que 

contribuyen a retener los beneficios económi-
cos y oportunidades de empleo en los mismos 
territorios.

En la gráfica a continuación se resumen las 
acciones correspondientes a “Arreglos de go-
bernanza para el apoyo amplio y sostenido a 
las acciones REDD+ por parte de actores rele-
vantes”.

Aplicación de instrumentos efectivos para la 
resolución de conflictos agrarios relacionados con 
REDD+ 

Contribución al mantenimiento o mejora de los 
niveles de ingreso y/o producción de los 
participantes de REDD+

Operación de mecanismos accesibles y eficaces de 
atención a quejas y denuncias sobre REDD+

Participación de actores relevantes en el diseño, 
implementación y/o seguimiento de las acciones 
REDD+

Gráfica 17. Acciones de respeto a la salvaguarda F, líneas de acción 1 a la 4. Fuente: Elaboración propia. 
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La línea estratégica “Fortalecimiento de Capa-
cidades Institucionales y de Actores que im-
plementación REDD+ en el territorio” aborda 
el riesgo de incertidumbre sobre las capacida-
des institucionales de los diferentes niveles de 
gobierno que inciden en la implementación 
de REDD+ en México, a través de la coordina-
ción intersectorial, la articulación de las políti-
cas públicas y la actuación conjunta de acto-
res locales en el territorio. 

Fortalecimiento de capacidades institucio-
nales y/o coordinación vertical/intersecto-
rial para facilitar la permanencia de los re-
sultados REDD+

Una de las principales acciones que se han 
llevado a cabo durante todo el periodo de re-
porte es el impulso a la conservación y el ma-
nejo de la biodiversidad en ecosistemas fo-
restales bajo producción forestal sustentable 
y mediante esquemas de pago por servicios 
ambientales. En este sentido, la CONAFOR 
emprende regularmente diversas actividades 
para asegurar que la gestión de la biodiver-
sidad esté articulada con el manejo forestal 
sustentable (MFS). Es importante mencionar 
que las actividades que apoya CONAFOR se 
dan en predios bajo manejo forestal que cum-
plen el marco legal aplicable y los criterios de 
sostenibilidad contenidos en el instrumento 
técnico de planeación (programa de manejo 
forestal, por ejemplo) autorizado o con el visto 
bueno emitido por la SEMARNAT. Las accio-
nes referidas en el párrafo anterior, tanto de 
PSA como de MFS, se contextualizan en la im-
plementación de la “Estrategia de Integración 
para la Conservación y el Uso Sustentable de 
la Biodiversidad en el Sector Forestal” en el 
marco de la Estrategia Nacional sobre Biodi-
versidad de México (ENBioMex).

Otra acción relevante para esta categoría es el 

fortalecimiento de la presencia institucional 
en zonas forestales prioritarias, para brindar 
acompañamiento institucional profesional, 
especializado, permanente y cercano a los 
dueños, legítimos poseedores y habitantes de 
las zonas forestales. Esta acción es parte de la 
implementación de la Estrategia de Gestión 
Territorial Cercana a la Gente que implementa 
la CONAFOR cuyo cumplimiento de su meta 
principal al cierre de 2022 equivale al 90% 
(CONAFOR, 2023b).

Por otra parte, durante todo el periodo de re-
porte se han llevado a cabo procesos de ca-
pacitación a personas funcionarias y personas 
asesoras técnicas, en temáticas de conserva-
ción, protección, restauración y aprovecha-
miento sostenible de los bosques y otros eco-
sistemas.

Respecto de la coordinación interinstitucio-
nal e intersectorial multi-nivel durante 2017 a 
2022 se han realizado otros esfuerzos relevan-
tes entre los que destacan los siguientes:

Coordinación interinstitucional para el mane-
jo del fuego

• Funcionamiento del Grupo Intersecretarial 
del Programa de Manejo del Fuego

• Operación de Centros Regionales de Mane-
jo del Fuego

• Operación de Comités Estatales de Manejo 
del Fuego

• Operación de Centros Estatales de Manejo 
del Fuego para la atención a incendios fo-
restales.

• Coordinación interinstitucional (intersecto-
rial y multinivel) en materia de sanidad fo-
restal

• Participación en reuniones Ordinarias del 
Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria
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• Participación en reuniones del Consejo Téc-
nico del Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria.

• Operación de Comités Técnicos de Sanidad 
Forestal.

Fortalecimiento de capacidades locales en 
las comunidades y otros actores que imple-
mentan REDD+ en territorio

Durante el periodo de reporte, en esta cate-
goría se han implementado diversas acciones 
para fortalecer las capacidades de grupos es-
pecíficos, dueños, poseedores y habitantes de 
terrenos forestales, así como asesores técnicos 
y otros actores que implementan la ENARE-
DD+ directamente en el territorio. A continua-
ción, se señalan las acciones más relevantes.

Mediante el concepto de apoyo “Desarrollo de 
Capacidades MFCCV” de las reglas de opera-
ción del programa de apoyos de la CONAFOR, 
se generan o incrementan habilidades, des-
trezas y actualización de conocimientos de 
las personas propietarias, legítimas poseedo-
ras de terrenos forestales en temáticas direc-
tamente relacionadas con el Manejo Forestal 
Comunitario y las Cadenas de Valor, además 

de temas relacionados con la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

Durante 2017 a 2022, se han apoyado diversos 
proyectos de Transferencia de Tecnología para 
la implementación de paquetes tecnológicos 
relacionados a proyectos productivos para la 
transformación de recursos forestales made-
rables y no maderables, viveros comunitarios, 
proyectos de conservación y restauración; sof-
tware para medición de carbono y elabora-
ción de programas de manejo forestal.

De igual manera, durante todo el periodo de 
reporte, se ha impulsado el extensionismo fo-
restal en regiones estratégicas para brindar 
acompañamiento y asesoramiento técnico 
a ejidos, comunidades, Pueblos Indígenas, 
propietarios y legítimos poseedores de los re-
cursos forestales a fin de fortalecer sus capa-
cidades de autogestión y la adopción de tec-
nologías.

En la gráfica a continuación se resumen las 
acciones  para el “Fortalecimiento de Capaci-
dades Institucionales y de Actores que imple-
mentación REDD+ en el territorio”.
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Respecto al “Abordaje de las causas subyacen-
tes de la deforestación y la degradación fores-
tal” se reporta lo siguiente.

Análisis y abordaje de las causas subyacen-
tes de la deforestación

Monitoreo de la deforestación y determina-
ción de sus causas directas

En los últimos años, México ha avanzado en el 
monitoreo de la deforestación y en la deter-

Fortalecimiento de capacidades institucionales y/o 
coordinación vertical/intersectorial para facilitar la 
permanencia de los resultados REDD+

Fortalecimiento de capacidades locales en las 
comunidades y otros actores que implementan 
REDD+ en territorio 

Gráfica 18. Acciones de respeto a la salvaguarda F, líneas de acción 5 a la 6. Fuente: Elaboración propia. 

minación de sus causas, como un primer paso 
básico para abordar estos fenómenos. Como 
parte del SNMF, México ha reportado datos 
anuales de la deforestación bruta, sus princi-
pales causas directas, así como su distribución 
por ecorregión y/o por tipo de vegetación. 

En la tabla a continuación, se enlistan los prin-
cipales informes nacionales en los que se re-
portan estos datos.
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Tabla 32. Informes nacionales en los que se reportan datos de deforestación y sus causas directas

Reporte Nacional Periodo de 
Reporte

¿Reporte 
de causas 
directas?

¿Distribución de la 
superficie deforestada 

por ecorregión o tipo de 
vegetación?

Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero (SEMARNAT 
e INECC, 2018)

1990-2015 Sí Tipo de vegetación

Estimación de la tasa de deforestación en México 
para el periodo 2001-2018 mediante el método 
de muestreo (CONAFOR, 2020a)

2001-2018 Sí Ecorregión

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 
2007-2016 Modificado (CONAFOR, 2021b) 2000-2016 Sí Ecorregión

REDD+ Anexo técnico al Tercer BUR México 
(Gobierno de México, 2022b) 2017-2019 Sí Ecorregión

Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero (Gobierno de 
México, 2022b)

1990-2019 Sí Ecorregión

Según las estimaciones más recientes del SA-
MOF, en el periodo 2001- 2022 se deforestaron 
en promedio 208,746 ha/año. En la figura 5 se 
muestra la variación interanual de la superfi-
cie deforestada en el país en dicho periodo. Es 
importante resaltar que los valores de defores-

Elaboración propia. 

tación para los años 2017, 2018 y 2019 (periodo 
de resultados reportados en el Anexo Técnico 
REDD+) son considerablemente más bajos 
que el promedio de los valores del periodo de 
referencia (2007-2016, según el Nivel de Refe-
rencia de Emisiones Forestales de México). 

Figura 5. Superficie de deforestación bruta en México para el periodo 2001-2022.
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De igual manera, en la tabla a continuación se enlista información de las tasas de transición 
por uso de suelo en el periodo 2001 al 2022.

Tabla 33. Tasas de transición

Transición Superficie deforestada Porcentaje

Tierras Forestales a Pastizales 155,134 ha/año 73.80%

Tierras Forestales a Tierras agrícolas 44,379 ha/año 21.30%

Tierras forestales a Asentamientos humanos 4,807 ha/año 2.30%

Tierras forestales a Otros usos 5,295 ha/año 2.50%

Tierras forestales a Humedales 130 ha/año 0.10%

208,746 ha/año 100.00%

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados son consistentes con estu-
dios previos reconocidos a nivel nacional que 
encontraron que las principales causas de de-
forestación son el cambio de uso de suelo de 
terrenos forestales hacía terrenos con fines de 
producción agropecuaria, principalmente ha-
cia pastizales (Masera et al., 1992; Masera et al., 
1997; Velázquez et al., 2002).

Modelación de los determinantes de la defo-
restación para estados seleccionados

En 2021, la CONAFOR llevó a cabo el estudio 
“Análisis y modelación de los determinantes 
de la deforestación en México” (CONAFOR, 
2021c), cuyo objetivo fue analizar los impul-
sores directos y subyacentes en los estados 
de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chi-
huahua. El aporte de este estudio se centró en 
reducir el sesgo de los resultados de estudios 
previos por el uso de información de referen-
cia sesgada (mapas sin evaluación de exacti-
tud temática).

Este estudio mejora el conocimiento sobre las 
causas subyacentes de la deforestación a nivel 
subnacional, con información menos sesgada 

y más actualizada. Entre otros resultados rele-
vantes, a través de dicho estudio se identificó 
que para los tres estados de la Península de 
Yucatán, los precios más altos de productos 
básicos agropecuarios como el sorgo, el maíz, 
la soya y los cultivos para forraje están relacio-
nados con mayor presión a la deforestación.

Análisis y abordaje de las causas directas y 
subyacentes de la deforestación y la degrada-
ción forestal para la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones:

Como parte del diseño de la IRE para los es-
tados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, 
Chiapas y Jalisco, en 2017 la CONAFOR, en 
conjunto con los Gobiernos Estatales, anali-
zaron las causas directas y subyacentes de la 
deforestación y la degradación forestal para 
dichas entidades. En específico, para los 5 es-
tados las causas subyacentes pueden sinteti-
zarse como sigue (CONAFOR, 2017a):

1. Causas económicas asociadas a los mayo-
res costos de oportunidad de actividades 
agropecuarias y los altos costos de tran-
sacción para realizar un aprovechamiento 
forestal sustentable y a la falta de incenti-
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vos económicos para promover actividades 
productivas sustentables.

2. Causas de origen institucional y de políticas 
sectoriales, lo que incluye el efecto no de-
seado de los programas de subsidios, prin-
cipalmente del sector agropecuario.

3. Factores sociales, vinculados a la falta de 
capacidades organizacionales y de lideraz-
go entre comunidades y ejidos para realizar 
un aprovechamiento forestal sustentable.

El documento de diseño de la IRE contiene 
un análisis detallado de las causas subyacen-
tes de la deforestación y la degradación fores-
tal para cada estado. Ahora bien, las acciones 
REDD+ contenidas en el programa de inter-
vención de dicha iniciativa fueron diseñadas 
con base en este análisis. Esto es relevante 
para la salvaguarda F debido a que aunque la 
IRE no fue implementada en el marco de un 
mecanismo de mercado, muchas de sus ac-
ciones REDD+ han sido implementadas tanto 
por la federación, como por los gobiernos de 
los estados, de 2017 a 2022. 

Análisis y abordaje de las causas directas y 
subyacentes de las emisiones por deforesta-
ción y degradación forestal para la Iniciativa 
sobre Paisajes Forestales Sostenibles:

Como parte del diseño del Programa de Re-
ducción de Emisiones en los estados de Chi-
huahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, en 
2022 la CONAFOR comenzó un análisis de los 
impulsores directos y subyacentes de las emi-
siones de GEI para el sector AFOLU en la ju-
risdicción de los 4 estados del norte del país. 
En específico, el análisis de las causas subya-
centes de la deforestación y la degradación 
forestal arrojó como resultados los siguientes 
impulsores:

• Falta de coordinación horizontal, vertical e 
intersectorial entre niveles e instituciones 

bajo un enfoque de manejo integrado del 
territorio

• Débil gobernanza

• Falta de valoración de los servicios ecosis-
témicos

• Falta de efectividad en la aplicación de ins-
trumentos de desarrollo forestal sustenta-
ble

• Acceso limitado a financiamiento y subsi-
dios

• Marginación y pobreza

• Corrupción y crimen organizado

• Fenómenos meteorológicos adversos (altas 
temperaturas y olas de frío)

Es importante mencionar que estos resul-
tados sirvieron como un insumo base para 
orientar un proceso de planeación participa-
tiva para diseñar acciones REDD+ específicas 
para la jurisdicción en cuestión, el cual fue lle-
vado a cabo a finales de 2022.

También es importante mencionar que en 
2021 se realizó una propuesta para promover 
la inversión y el involucramiento del sector 
privado en esfuerzos que reduzcan la defores-
tación y degradación forestal, identificando 
programas de apoyo  para la conservación de 
ecosistemas forestales y para el fortalecimien-
to de cadenas de valor, con un alto potencial 
para REDD+ como:

• Esquemas de Pago por Servicios Ambienta-
les por los servicios hidrológicos brindados 
por los bosques a la agricultura y la gana-
dería.

• Mejores modelos de asociación para cade-
nas de suministro de madera sostenibles.

• Producción sostenible de cera de candelilla.
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Implementación de los programas de manejo 
forestal comunitario (MFC) y PSA:

El MFC, de acuerdo con la LGDFS, es el mane-
jo que realizan los núcleos agrarios, los Pue-
blos Indígenas, comunidades, propietarios y 
poseedores legítimos, de manera colectiva en 
las diversas fases de la cadena de valor, bajo 
los principios de sustentabilidad, equidad, in-
clusión y respeto a las tradiciones, usos y cos-
tumbres.

Por su parte el PSA es un mecanismo finan-
ciero multianual mediante el cual se realizan 
pagos a los poseedores de los terrenos fores-
tales para conservarlos y manejarlos a través 
de buenas prácticas de manejo, bajo un enfo-
que de conservación activa.

La implementación de los programas de MFC 
y PSA se centra en dos aspectos de la mitiga-
ción: 1) evitar la deforestación, y 2) aumentar 
el crecimiento de los bosques existentes. Por 
ello, esta medida se desarrolla a través de dos 
acciones: Acción 1. Reducción de emisiones 
de CO2 derivadas de la deforestación evitada 
debido a la implementación de los programas 
MFC y PSA; y Acción 2. Incremento en los acer-
vos de carbono forestales debido a la imple-
mentación de los programas MFC y PSA.

Acción 1. Beneficio de mitigación por 
reducción de emisiones de CO2 por 
deforestación bruta. La implementa-
ción de los programas de PSA y MFC en 
conjunto permitieron una reducción de 
emisiones de CO2 promedio de 2.9 mi-
llones de toneladas de CO2eq por año. 
La ecorregión que más contribuyó a re-
ducir las emisiones fue la ecorregión de 
Selvas Cálido-Húmedas, seguida de la 
ecorregión de Sierras Templadas. Am-
bas contribuyeron en reducir el 83.3% de 
emisiones totales evitadas. En total, los 
programas proporcionaron un beneficio 

de mitigación de 26.8 millones de tone-
ladas de CO2eq de emisiones evitadas 
durante el periodo 2012-2020.

Para el periodo 2018-2020 la implemen-
tación de los programas de MFC y PSA 
logró una reducción de emisiones deri-
vadas de la deforestación de 10.92 millo-
nes de toneladas de CO2eq.

Acción 2. Beneficio de mitigación por el 
incremento en los acervos forestales de 
carbono. La implementación de los pro-
gramas de PSA y MFC permitió un be-
neficio de mitigación por el incremento 
en los acervos de carbono en las tierras 
forestales de 79.79 millones de CO2eq 
para el periodo 2012-2020. El beneficio 
de mitigación estimado en las áreas de 
implementación de los programas fue 
en promedio 8.8 millones de tCO2eq 
por año, con una oscilación importan-
te entre años en cada ecorregión. Las 
ecorregiones que más contribuyeron al 
beneficio de mitigación fueron Selvas 
Cálido-Húmedas, Selvas Cálidos-Secas 
y Sierras Templadas (2.84, 2.22 y 1.50 mi-
llones de t CO2eq por año en promedio, 
respectivamente). 

Para el periodo 2018-2020 la implemen-
tación de los programas de MFC y PSA 
logró un incremento en los acervos de 
carbono forestales de 28.84 millones de 
toneladas de CO2equ.

Diseño de la marca de certificación “Amigable 
con la Biodiversidad” para productos agrope-
cuarios libres de deforestación:

Desde el año 2019, la SADER ha venido fortale-
ciendo la colaboración interinstitucional para 
crear un mecanismo que permita diferenciar 
en el mercado nacional, y posteriormente in-
ternacional, a productos agrícolas y pecuarios 
que se obtienen a través de sistemas de pro-
ducción “Amigables con la Biodiversidad”. Este 
mecanismo busca generar valor agregado en 
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aquellos productos de pequeños y medianos 
productores agrícolas y pecuarios, quienes 
por tradición, responsabilidad ambiental y va-
lores propios, realizan prácticas productivas 
que benefician la conservación de la biodiver-
sidad, que mantienen los servicios ecosistémi-
cos y no causan deforestación, privilegiando el 
comercio justo y la distribución justa y equita-
tiva de los beneficios monetarios.

La marca “Amigable con la Biodiversidad” se 
encuentra en su fase de diseño y desarrollo. 
De 2019 a 2022, se han tenido los siguientes 
avances: (i) Se registró como marca comer-
cial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI) para proteger la imagen y 
nombre; (ii) Se ha avanzado en las reglas de 
uso de la marca; (iii) Se cuentan con borrado-
res de manuales para inspectores; (iv) Se ha 
avanzado en el diseño de las aplicaciones in-
formáticas para georreferenciar y caracterizar 
los predios (incluyendo una evaluación para la 
certificación y prueba de no-deforestación) y 
para conocer el origen del predio y el volumen 
de producto certificado cosechado; y (v) De-
sarrolló el Estándar de Competencia Laboral 
“EC 1496 Inspección de la implementación de 
prácticas amigables con la biodiversidad en 
los sistemas productivos”.

Se pretende que en el futuro próximo, esta 
marca sea aplicada a los productos agrope-
cuarios que causan más deforestación, bajo 
un enfoque de implementación escalonado 
(tanto a nivel geográfico, como de tipos de 
productos).

Implementación de la Estrategia Nacional 
para el Combate a la Tala Ilegal y la Defores-
tación:

Esta estrategia es una iniciativa reciente (2021-
2022) de coordinación inter-institucional que 
tiene, entre otros objetivos, el de prevenir la 

tala ilegal, la deforestación y el tráfico ilegal de 
materias primas y productos forestales. Una 
parte de los componentes destinados a la pre-
vención se ha referido a la implementación de 
acciones de acompañamiento social, inclu-
yendo el fortalecimiento de la gobernanza, del 
ordenamiento territorial y de la diversificación 
productiva. En este sentido, un componente 
importante de dicha estrategia está directa-
mente relacionado con la disociación de la 
deforestación de las actividades productivas. 

Fortalecimiento del marco legal y normati-
vo para detener la deforestación y degrada-
ción forestal

Desde antes del periodo de reporte conside-
rado en este resumen, a nivel nacional y en 
diferentes estados de la república se han es-
tablecido marcos legales que promueven los 
objetivos de REDD+. A partir de este marco 
legal y normativo, de 2018 a 2022 México ha 
fortalecido su marco jurídico para articular la 
implementación de REDD+ con los compro-
misos internacionales relevantes. Los princi-
pales ajustes que se han realizado son los si-
guientes:

• Expedición de la nueva Ley General de De-
sarrollo Forestal Sustentable (2018)

• Reformas y adiciones al artículo 7 de la 
LGDFS (2020)

• Reformas a la LGDFS (2021)

• Modificaciones a la LGDFS (2022)

• Modificaciones a otras leyes relevantes para 
REDD+ (LGCC y LGEEPA)

En la gráfica a continuación se resumen las 
acciones relacionadas con esta línea estraté-
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Análisis y abordaje de las causas subyacentes de la 
deforestación

Fortalecimiento del marco legal y normativo para 
detener la deforestación y degradación forestal 

Experiencias exitosas de disociación de la 
deforestación y degradación forestal de las 
actividades económicas 

Gráfica 19. Acciones de respeto a la salvaguarda F, líneas de acción 7 a la 9. Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta a la “Gestión de riesgos re-
lacionados con fenómenos naturales y/o per-
turbaciones” se reporta lo siguiente.

Monitoreo de riesgos relacionados con fe-
nómenos naturales y/o perturbaciones (in-
cendios forestales, plagas forestales, etc.)

De 2017 a 2022, la CONAFOR ha realizado acti-
vidades de monitoreo de incendios forestales, 
de manera continua, a través de los siguientes 
sistemas estratégicos para la toma de decisio-
nes a nivel operativo.

Sistema de Predicción de Peligro de Incen-
dios Forestales (SPPIF) de México29 

29  Disponible en: http://forestales.ujed.mx/incendios2

El Sistema de Predicción de Peligro de Incen-
dios Forestales para México (SPPIF) es una he-
rramienta que aporta información en tiempo 
casi real, la cual está sujeta al paso de satélites 
para la emisión y actualización de puntos de 
calor, así como de la información recabada en 
campo por las brigadas a través de los Centros 
Estatales de Manejo del Fuego (CEMF), que 
ayuda en la toma de decisiones estratégicas 
en materia de planeación, prevención y com-
bate de incendios forestales a nivel nacional. 

El SPPIF es el quinto sistema a nivel mun-
dial en su tipo, después de Estados Unidos, 
Canadá, Australia y Brasil; sin embargo, es el 

gica. 
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primero en considerar el riesgo de ocurrencia 
de incendios forestales por actividades antro-
pogénicas (en México el 98% de los incendios 
forestales son originados por las personas) y, 
a través de sus modelos de predicción, ofrece 
información e insumos referentes a:

• Incendios forestales activos en el territorio 
nacional. 

• Zonas con mayor sequedad de combusti-
ble forestal (Índice de Sequedad del com-
bustible), es decir, con mayor probabilidad 
de ignición.

• Áreas con mayor peligro de incendios de 
acuerdo con el historial de puntos de calor 
y tipo de combustible (peligro de ignición).

• Áreas con mayor peligro de incendios de 
acuerdo a las actividades antropogénicas 
(peligro de incendio forestal).

• Número de incendios esperados por esta-
do.

• Conglomerados de puntos de calor para el 
seguimiento de incendios forestales acti-
vos. 

• Número de conglomerados esperados por 
estado. 

• Consulta de históricos de puntos de calor.

• Consulta histórica de incendios forestales. 

• Riesgo de incendio por acumulación de 
biomasa.

• Riesgo de incendio por localidades y carre-
teras.

• Riesgo de ocurrencia de incendios foresta-
les.

• Tipos de combustibles forestales de México.

• Mapa de áreas prioritarias de protección 
contra incendios forestales.

• Herramienta para la determinación de su-
perficies quemadas, así como para la cuan-
tificación de la intensidad de fuego con 
imágenes de 20 m de resolución.

Sistema de Alerta Temprana de Incendios 
Forestales (SATIF) de la CONABIO. Este sis-
tema tiene como objetivo generar y propor-
cionar geoinformación derivada de datos sa-
telitales para el monitoreo y alerta temprana 
de incendios forestales que contribuya a con-
servar la biodiversidad y a salvaguardar la vida 
humana. El Sistema se integra por tres com-
ponentes principales: Sistema de recepción 
de imágenes satelitales, Sistema de monito-
reo y análisis, y el Sistema de información, dis-
tribución y sitio web. El sitio web del SATIF es 
el principal mecanismo de comunicación con 
los usuarios.

Sistema de Alertas Tempranas de la CONA-
FOR. La CONAFOR consulta, analiza y compila 
diariamente la información que diversas orga-
nizaciones e instancias gubernamentales y 
civiles, nacionales e internacionales producen 
y publican, sobre las condiciones meteoroló-
gicas actuales y pronosticadas, de índices de 
peligro y de teledetección.

Respecto del monitoreo de plagas foresta-
les, resalta la implementación del Sistema de 
Alerta Temprana y Evaluación de Riesgo en 
Sanidad Forestal (operado por CONAFOR du-
rante todo el periodo de reporte), el cual es un 
conjunto de elementos relacionados entre sí 
que proveen información a los diversos acto-
res (autoridades, silvicultores, prestadores de 
servicios) que se encuentran vinculados con 
áreas forestales expuestas a una amenaza por 
la posible presencia de plagas, a partir de este 
sistema se realizan las siguientes acciones:

• Elaboración de mapas de riesgo de presen-
cia de plagas forestales;

• Actividades de mapeo aéreo en sitios de in-
terés fitosanitario;

• Monitoreo terrestre en cada entidad de la 
república (Brigadas de sanidad y PSA);
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• Diagnóstico fitosanitario en campo y esta-
tales;

• Elaboración y validación de Informes Técni-
cos Fitosanitarios;

• Tablero de Control de Seguimiento a Avisos 
y Notificaciones de saneamiento;

• Programa de Vigilancia de Escarabajos Am-
brosiales (monitoreo y contención) y otras 
plagas exóticas;

• Aplicación móvil del SIVICOFF ;

• Colecta e identificación de plagas forestales.

Manejo de riesgos relacionados con fenó-
menos naturales y/o perturbaciones (incen-
dios forestales, plagas forestales, etc.)

La gestión de los riesgos relacionados con in-
cendios forestales durante 2017-2022 forma 
parte de las acciones que realizó el Gobierno 
de México como parte de tres instrumentos 
programáticos: (i) Programa Nacional de Pre-
vención de Incendios Forestales 2014-2018; (ii) 
Programa Nacional de Manejo del Fuego 2019; 
y (iii) Programa Nacional de Manejo del Fuego 
2020-2024.

En estos programas se establecen las estra-
tegias y las líneas de acción que se impulsan 
y fortalecen en la administración federal, en 
coordinación y colaboración con dueños y po-
seedores de recursos forestales, prestadores 
de servicios técnicos, investigadores, socie-
dad civil organizada, gobiernos de los Estados 
y Municipios y Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal (APF), para 
mejorar la capacidad de respuesta del país 
ante incendios forestales.

A continuación, se sintetizan las actividades 
llevadas a cabo en el periodo de reporte:

• Coordinación interinstitucional para el ma-
nejo del fuego

• Capacitación relacionada con manejo del 
fuego dirigido a combatientes y personal 
técnico de diferentes instancias

• Implementación de actividades de preven-
ción física, cultural y legal de incendios fo-
restales

• Combate de incendios forestales (reconoci-
miento, control y liquidación)

Como resultado de la evaluación participati-
va, las acciones de gestión de riesgos relacio-
nados con incendios forestales se valoraron 
como altamente relevantes para evitar posi-
bles reversiones. Además, se identificaron las 
siguientes áreas de mejora: (i) Se deben ga-
rantizar los recursos financieros para la ope-
ración de las brigadas, más allá del apoyo para 
su capacitación y equipamiento; (ii) Se debe 
mejorar el diseño de las capacitaciones de las 
brigadas de subsidios (rurales o de protección 
forestal) dado que las personas combatien-
tes de las comunidades forestales no pueden 
disponer de más de 8 horas diarias, durante 
una semana, para estar presentes de tiempo 
completo en las capacitaciones, por lo que en 
ocasiones no culminan sus cursos.

Por otra parte, la gestión de los riesgos rela-
cionados con plagas forestales durante 2017-
2022 forma parte de las acciones que realiza 
el Gobierno de México como parte de sus ins-
trumentos programáticos en la materia. En 
particular, resalta la Estrategia Nacional de 
Sanidad Forestal 2019-2024, que tiene por ob-
jetivo mantener la salud de los ecosistemas fo-
restales, reduciendo las poblaciones de plagas 
a niveles ecológicos aceptables (CONAFOR, 
2019c)

A continuación, se sintetizan las actividades 
llevadas a cabo en el periodo de reporte:

• Acciones de combate y control de plagas y 
enfermedades forestales (Implementación, 
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   Mayor información puede encontrarse en: https://snmf.cnf.gob. mx/sistema-de-alertas-tempranas-de-deforestacion/

fortalecimiento y operación de brigadas).

• Capacitaciones relacionadas con sanidad 
forestal dirigidas a las brigadas de sanidad 
y personal técnico de diferentes instancias.

• Adquisición de seguro de gastos médicos 
para la operación de las brigadas.

• Difusión y comunicación en materia de sa-
nidad a través de la Plataforma pública del 
Sistema Integral de Vigilancia y Control Fi-
tosanitario Forestal (publicación de mapas, 
eventos, noticias, infografías, etc.).

En lo relativo al “Monitoreo de reversiones” se 
reporta los siguiente: 

Fortalecimiento de capacidades institucio-
nales para el monitoreo de reversiones

Las acciones de esta categoría están relacio-
nadas con la implementación y mejora del 
SNMF. El objetivo del SNMF es proveer infor-
mación confiable sobre el estado y tendencias 
de los recursos forestales a nivel nacional para 
apoyar los procesos de planeación, implemen-
tación y evaluación de la política y programas 
sectoriales. Sus tres pilares son los siguientes:

• Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
(Colecta y gestión de datos de campo y su 
análisis para la generación de indicadores 
forestales).

• Sistema Satelital de SAMOF (Análisis de la 
dinámica y cambios de la cobertura terres-
tre originados por causas naturales o antró-
picas).

• Sistema de Monitoreo, Reporte y Verifica-
ción (SMRV) (Estimación y reporte de flujos 
de emisiones de gases de efecto inverna-
dero asociados al sector forestal y desarro-
llo de escenarios de mitigación al Cambio 
Climático).

Una de las acciones más relevantes para el 

monitoreo de las reversiones ha sido el forta-
lecimiento continuo del SMRV y del Sistema 
SAMOF, logrando estimaciones más precisas, 
con mayor resolución espacial y con mayor ni-
vel de desagregación, tanto a nivel de tipo de 
vegetación o ecorregión, como a nivel de las 
transiciones entre clases o categorías de co-
bertura de la tierra. El SMRV tiene la capaci-
dad de monitorear las reversiones en la escala 
nacional.

Otro avance relevante a este respecto, se re-
fiere a los progresos que ha hecho el SMRV 
en el MRV de acciones de mitigación (sensu 
Singh et al., 2016), obteniendo mediciones de 
la reducción de emisiones por deforestación 
o del incremento en los acervos forestales de 
carbono debidos a la implementación de po-
líticas públicas.

Se resalta la realización de las siguientes tres 
acciones adicionales para el fortalecimiento 
de capacidades institucionales para el moni-
toreo de reversiones:

• Diseño e implementación del Sistema de 
Alerta Temprana de Deforestación (SATD) 
en regiones prioritarias de México (fase pi-
loto)

El SATD opera en la actualidad en su fase beta. 
Las alertas se generan de manera periódica en 
áreas prioritarias del país donde se presentan 
diversos impulsores de deforestación. Como 
primera fase el sistema piloto se está imple-
mentado en el estado de Chiapas (Región 
Montes Azules) y para una segunda fase de 
desarrollo se incluirá a Campeche (Región de 
Calakmul) y un área entre los estados de Jalis-
co y Michoacán. Este sistema de monitoreo de 
la deforestación casi en tiempo real es de alta 
utilidad para la coordinación interinstitucional 
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31  Mayor información puede consultarse en: https://snmf.cnf.gob.mx/deforestacion/

Fortalecimiento de capacidades institucionales para 
el monitoreo de reversiones

Manejo de riesgos relacionados con fenómenos 
naturales y/o perturbaciones (incendios forestales, 
plagas forestales, etc.)

Monitoreo de riesgos relacionados con fenómenos 
naturales y/o perturbaciones (incendios forestales, 
plagas forestales, etc.)

Gráfica 20. Acciones de respeto a la salvaguarda F, líneas de acción 10 a la 12. Fuente: Elaboración propia. 

en relación con REDD+ y podría convertirse en 
una herramienta valiosa para incidir en la re-
ducción de la deforestación30. 

• Elaboración Mapas de zonas críticas defo-
restación bruta en México

Recientemente, la CONAFOR está producien-
do y actualizando Mapas de zonas críticas de 
deforestación bruta en México (a nivel nacio-
nal y subnacional), obtenidos a través del Sis-
tema SAMOF por medio del enfoque de mues-
treo. Estos mapas están siendo utilizados para 
orientar las intervenciones de la CONAFOR en 
las zonas con más problemáticas de defores-
tación. Estos mapas son de alta utilidad para 

orientar el monitoreo más específico de las 
posibles reversiones31.  

• INFyS bajo un enfoque de monitoreo fores-
tal comunitario

En 2022, se trabajó en el diseño del muestreo 
del INFyS bajo un enfoque de monitoreo fores-
tal comunitario, para la posterior contratación 
de núcleos agrarios con capacidades técnicas 
para integrar brigadas para el levantamiento 
de datos de campo. En un futuro cercano, este 
enfoque de monitoreo podría dar información 
relevante a nivel local relacionada con rever-
siones.
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SalvaguardaG
Un desplazamiento de emisiones (o fuga de 
emisiones) es la disminución o el aumento de 
las reducciones y remociones de GEI fuera de 
los límites de un proyecto o programa que es 
directa o indirectamente atribuible a la inter-
vención implementada dentro de esos límites 
(Atmadja et al., 2012). Las fugas pueden ser 
positivas o negativas: pueden amplificar las 
reducciones de GEI a través de efectos de des-
plazamiento positivos, o hacer que las medi-
das de mitigación sean ineficaces al trasladar 
las emisiones a otro lugar en lugar de reducir-
las (Streck, 2021).

Aunque, por definición, las fugas pueden ser 
positivas, la mayoría de los debates sobre las 
actividades REDD se han centrado en la posi-
bilidad de fugas negativas. Las fugas negati-
vas resultan de traslados de las emisiones que 
anulan algunos o todos los beneficios de car-
bono asociados con las actividades REDD. Por 
esta razón, las fugas deben abordarse para 
que las actividades REDD demuestren que 
producen beneficios netos de carbono (TNC 
et al., 2010). 

En este sentido, de acuerdo con CONAFOR 
(2017a), se ha definido el desplazamiento de 
emisiones, en el contexto de REDD+ en Méxi-

co, como el proceso por medio del cual las ac-
ciones dirigidas a reducir las emisiones prove-
nientes de la deforestación y degradación en 
el área en la que se desarrollan (normalmente 
denominada área de implementación o de in-
tervención) lleva a un incremento de las emi-
siones fuera de esa área.

Esta definición se enfoca en los desplazamien-
tos negativos, sin embargo, más adelante se 
describe cómo las actividades REDD+ relacio-
nadas con conservación (como es el caso del 
programa de Pago por Servicios Ambientales) 
y aprovechamiento sustentable de los recur-
sos forestales implementadas por México, tie-
nen efectos de desplazamiento positivos, irra-
diando beneficios de mitigación fuera de sus 
áreas de implementación.

Los desplazamientos o fugas negativas, por 
el contrario, socavan la conservación local al 
trasladar las presiones sobre los ecosistemas 
forestales de un área a otra. La fuga de defo-
restación puede ser provocada por un despla-
zamiento de personas, tecnología o capital de 
un área recientemente protegida o cubierta 
por la política REDD+ a otra área que no está 
cubierta o protegida por esa política (Atmad-
ja et al., 2012). Dependiendo de si los eventos 

El abordaje de riesgos del desplazamiento de emisiones es requerido en el contexto de 
aplicación de la ENAREDD+.
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que llevaron a los efectos de desplazamiento 
son directos o indirectos, se puede diferenciar 
entre fugas primarias o secundarias (Aukland 
et al., 2003):

• Una fuga primaria ocurre cuando la políti-
ca, programa o proyecto desplaza un factor 
de deforestación en lugar de abordarlo. En la 
mayoría de los casos, la fuga primaria es cau-
sada por un traslado de actividades como la 
tala o la agricultura, es decir, un movimiento 
directo de agentes de deforestación, a otra 
área (Atmadja et al., 2012). Las fugas prima-
rias también son llamadas “fugas por trasla-
do de actividad” por TNC et al. (2010).

Tabla 34. Tipos de desplazamientos de emisiones y sus causas específicas

Tipo de fuga o 
desplazamiento de 

emisiones
Causa específica Referencias en que se identifican 

las causas

Desplazamiento 
primario

Reducción de medios de vida o de 
subsistencia sostenibles para las comunidades 
participantes en las acciones REDD+

Streck (2021); Aukland et 
al. (2003); TNC et al. (2010); 
CONAFOR (2017a).

Exclusión de los participantes clave en el 
diseño de las acciones REDD+ (resultando 
en rechazo de las acciones REDD+ y/o 
restricciones de uso de los recursos naturales, 
por ejemplo)

Aukland et al. (2003); Streck 
(2021); TNC et al. (2010); 
CONAFOR (2017a).

Reducción de los niveles de producción o 
ingreso de los participantes en las acciones 
REDD+

Aukland et al. (2003); TNC et al. 
(2010); CONAFOR (2017a).

Conflictos agrarios o de tenencia de la tierra TNC et al. (2010); Aukland et al. 
(2003);

Desplazamiento 
secundario

Cambios en las actividades de los actores 
del mercado (incluyendo terceros) debido a 
desequilibrios en la oferta-demanda

Streck (2021); Aukland et 
al. (2003); TNC et al. (2010); 
CONAFOR (2017a).

Fuente: Elaboración propia. 

• Una fuga secundaria no está directamen-
te relacionada con las causas de la defo-
restación. En cambio, ocurre si la política o 
proyecto crea incentivos para que terceros 
aumenten la deforestación, por ejemplo me-
diante cambios en la oferta y la demanda de 
tierras, productos y servicios afectados por 
el proyecto o política (Atmadja et al., 2012). 
Las fugas secundarias también son llama-
das “fugas de mercado” por TNC et al. (2010) 
ejemplificando que si un proyecto o progra-
ma REDD+ limita la oferta de un producto 
agropecuario básico, los precios del mercado 
pueden aumentar y los productores de otros 
lugares pueden aumentar sus actividades 
agropecuarias en respuesta.

Causas específicas de las fugas o desplazamientos de emisiones

A continuación, se resumen las principales causas específicas para cada tipo de fuga o despla-
zamiento, las cuales están directamente relacionadas con la implementación de las acciones 
de REDD+.
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Sobre las causas específicas de los desplaza-
mientos secundarios, es pertinente hacer al-
gunas consideraciones importantes:

• La deforestación tiende a ir justo detrás de 
los cambios en la dinámica del mercado y 
está influenciada por una confluencia de 
factores compuestos, lo que hace que sea 
difícil atribuirle a un factor específico y, aún 
más difícil, evitarla (Streck, 2021).

• Los desplazamientos secundarios son más 
susceptibles de ocurrir en iniciativas en 
las que los factores de la deforestación in-
volucran producción a escala comercial 
(Aukland et al., 2003).

• Las fugas secundarias son mayores cuan-
do los mercados de productos básicos que 
suponen un riesgo para los bosques (por 
ejemplo, ganado, aceite de palma, soya) 
son inelásticos y no existe tecnología com-
pensatoria que permita una intensificación 
sostenible u oportunidades de desarrollo. 
En paisajes más grandes, frecuentemen-
te es difícil distinguir claramente las fu-
gas primarias y secundarias, en particular 
cuando los agentes de deforestación, como 
las agroindustrias, también pueden trasla-
dar sus operaciones de una región a otra 
(Streck, 2021). Esto es particularmente im-
portante en México, debido a que cerca del 
96% de la deforestación bruta se debe a pér-
didas forestales debido a la expansión de la 
frontera agropecuaria (CONAFOR, 2023a). 
En el país, es evidente que, para ciertos 
productos (como aguacate, soya, palma de 
aceite, carne), existen condiciones de mer-
cado y precios favorables que fomentan la 
expansión agropecuaria (CONAFOR, 2021c). 
Por su parte, Skutsch y Turnhout (2020) in-
dican que el principal factor de la deforesta-
ción en al menos 12 países (incluido México) 
relevantes para REDD+ es la agricultura co-
mercial.

También es importante mencionar que las 
alteraciones en el equilibrio oferta-demanda 

que causan fugas de mercado son altamente 
variables y, para los fines de este resumen, no 
resulta de alta utilidad clasificar las causas es-
pecíficas de los desplazamientos secundarios 
en función de un solo componente del mer-
cado (sea la oferta o la demanda) porque en 
cualquier caso ambos componentes están es-
trechamente vinculados.

• La deforestación puede desplazarse debi-
do a un aumento en la demanda de tierras 
(Wunder, 2008). Uno de los ejemplos más 
destacados es el cambio de uso de la tierra 
asociado indirectamente con la producción 
de biocombustibles (Streck, 2021).

• Un desplazamiento secundario también 
puede deberse a limitaciones en la oferta 
de un producto básico (agropecuario o ma-
dera, por ejemplo), con su correspondiente 
incremento de los precios de dicho produc-
to, y el consecuente incentivo para ejercer 
presión sobre los bosques fuera del área de 
implementación de REDD+.

• Un ejemplo de alteración del equilibrio tan-
to en la oferta como en la demanda, que 
puede conducir a un desplazamiento de 
emisiones, es el incremento en la oferta de 
productos forestales maderables causado 
por una reforestación o forestación y su 
correspondiente bajada de precios. Esto, a 
su vez, puede conducir a un aumento de la 
demanda de dichos productos (Aukland et 
al., 2003).

A continuación, se hace un recuento de los 
principales riesgos relacionados con cada una 
de las causas específicas de los desplazamien-
tos (sean primarios o secundarios), así como 
de las medidas implementadas por el Gobier-
no de México para abordar dichos riesgos. Es 
importante mencionar que el número de ac-
ciones o medidas de abordaje del riesgo de 
desplazamiento de emisiones no es un indi-
cador de la efectividad de la gestión de dichos 
riesgos. Como se ha reiterado en esta sección, 
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el enfoque de implementación de REDD+ en 
México es el de la aplicación de un conjunto 
amplio de acciones que tiene por fin último 
el desarrollo rural sustentable y los beneficios 
de mitigación desde el sector forestal. Por lo 
anterior, la implementación efectiva de este 
enfoque sería una de las principales medidas 
de abordaje de cualquier riesgo de desplaza-
miento.

Abordaje del riesgo de reducción de los me-
dios de subsistencia de los participantes y/o 
de sus niveles de producción e ingreso

La implementación del Programa de Pago 
por Servicios Ambientales,  aporta a la posi-
ble reducción de medios de subsistencia, pro-
ducción y/o ingreso debido a la restricción del 
aprovechamiento de recursos naturales (2017-
2022).

El fomento de prácticas productivas agrope-
cuarias que benefician la conservación de la 
biodiversidad, que mantienen los servicios 
ecosistémicos y no causan deforestación a 
través de incentivos de mercado (SADER),  
aporta a la reducción del posible riesgo de 
reducción temporal del nivel de producción 
agropecuaria a causa de las mejores prácticas 
de manejo (2017-2022). 

Establecimiento de Plantaciones Forestales 
Comerciales, En los casos en que los terrenos 
destinados a las PFC tenían otra actividad pro-
ductiva antes del establecimiento de la plan-
tación, existe un riesgo de reducción de los 
medios de subsistencia y/o de ingresos de los 
participantes por un periodo equivalente al 
turno (2017-2022).

Incorporación al manejo forestal comunitario 
(aprovechamiento forestal sustentable, made-
rable y no maderable), en los casos en que los 
predios forestales no estén bajo manejo y se 
incorporen a un programa de manejo fores-

tal sustentable, existe un riesgo de restricción 
geográfica de acceso al uso de recursos na-
turales para algunas comunidades forestales 
que realizan extracción de madera y/o leña (u 
otro producto no-maderable) para autocon-
sumo; la reducción de la sobre-explotación 
de un predio que no estaba bajo manejo fo-
restal legal (y/o los costos operativos más altos 
que los costos  de la explotación ilegal) puede 
afectar negativamente los medios de subsis-
tencia o ingresos de las comunidades foresta-
les. Es importante mencionar que este riesgo 
se considera bajo en términos del número de 
casos identificados (2017-2022).

La implementación de la Estrategia Nacional 
para el Combate a la Tala Ilegal y la Deforesta-
ción, las acciones de inspección y verificación 
de la estrategia, y sus consecuentes acciones 
de clausura de predios y aseguramiento de 
madera, pueden disminuir el nivel de ingre-
so de ciertos actores que cometen el delito 
de tala ilegal, con el riesgo de desplazar este 
impulsor de la deforestación y/o degradación 
forestal a otras zonas o estados no cubiertos 
por la estrategia (2021-2022). 

Restauración hidrológico-forestal (incluyendo 
reforestación), en los casos en que los terrenos 
destinados a la restauración tenían otra activi-
dad productiva antes del establecimiento de 
la reforestación, existe un riesgo de reducción 
de los medios de subsistencia y/o de ingresos 
de los participantes (2017-2022).

Como resultado de la  evaluación participati-
va, respecto de la acción sobre el diseño del 
programa de PSA para permitir que una parte 
de los subsidios se destine a otras actividades 
económicas, se indicó que dicha acción es al-
tamente relevante, sin embargo se identifica-
ron las siguientes áreas de mejora:
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1. La difusión sobre las características del pro-
grama de PSA debe ser mejorada, puesto 
que hay comunidades que no tienen cono-
cimiento de la posibilidad de destinar una 
parte de los subsidios a otros proyectos pro-
ductivos o económicos.

2. Considerar dentro del diseño del programa, 
que el hecho de destinar una parte de los 
apoyos a un proyecto productivo, conlleva 
el riesgo de reducir la inversión necesaria 
para cumplir con los requisitos de opera-
ción del PSA, como la implementación del 
Programa de Mejores Prácticas de Manejo.

3. Se debería fomentar que tanto las activida-
des de conservación, como las alternativas, 
generen más empleos para personas jóve-
nes.

Con referencia a la compatibilidad de la con-
servación a través del PSA y del aprovecha-
miento forestal (bajo un programa de ma-
nejo), se valoró esta acción como altamente 
relevante y se indicaron las siguientes áreas 
de oportunidad:

1. Es necesario mejorar la estrategia de ase-
soría técnica, para cubrir todo el territorio, 
dado que tanto para PSA como para mane-
jo forestal comunitario hacen falta asesores 
en algunas regiones del país. También es 
necesario mejorar la supervisión de la ase-
soría técnica, puesto que se han identifica-
do casos de falta de profesionalismo.

2. 2Para lograr la autorización de un progra-
ma de manejo forestal, y para acceder a los 
apoyos para su implementación, se debe-
rían reducir los trámites burocráticos.

3. El diseño de ambos programas debería pro-
mover más empleos temporales.

4. Se sugirió que la CONAFOR intensifique su 
presencia en zonas áridas del país, fortale-
ciendo la participación de su personal en 
campo en las asambleas ejidales para pro-
mover las convocatorias de los programas, 
directamente con las personas de las co-
munidades forestales.

5. Ampliar las áreas elegibles del PSA para in-
cluir zonas de transición en algunas regio-
nes del país.

Respecto de las acciones relacionadas con 
el manejo forestal sustentable, la evaluación 
participativa indicó que deben mejorarse los 
mecanismos para asegurar que los beneficios 
del aprovechamiento de los recursos foresta-
les lleguen a todas las personas de la comuni-
dad involucradas en el manejo, ya que en oca-
siones los apoyos sólo llegan a los ejidatarios 
(o personas que tienen los derechos de tenen-
cia de la tierra).

En relación con los apoyos para cubrir el costo 
de oportunidad de la tierra en el componente 
de restauración forestal y PFC, la evaluación 
participativa consideró que estos subsidios 
son altamente importantes, y se identificó 
que es necesario: (i) mejorar la difusión porque 
los servicios de asesoría técnica no comunican 
este concepto de apoyo a las comunidades; (ii) 
Hacer una evaluación detallada que refleje el 
costo de oportunidad real. También se indicó 
que en algunas zonas del país, y/o en algu-
nos años del periodo de reporte, no se aplicó 
el apoyo de costo de oportunidad, lo que se 
considera un vacío respecto de esta acción del 
riesgo de reducción de los niveles de produc-
ción e ingreso de las comunidades.

Respecto a las acciones relacionadas con los 
sistemas agroforestales, los talleres participa-
tivos dieron como resultado las siguientes su-
gerencias: los programas relevantes deberían 
considerar apoyos incluso a propiedades pe-
queñas, considerando que en algunas regio-
nes del país la propiedad de la tierra está muy 
fragmentada; también se debería asegurar 
que las áreas elegibles excluyan terrenos inun-
dables no apropiados para el establecimiento 
de estos sistemas.



232

Segundo resumen de información sobre abordaje y respeto de las Salvaguardas 
REDD+ en México de acuerdo con la decisión 1/CP.16, apéndice I

232

Abordaje del riesgo de exclusión de los par-
ticipantes clave en el diseño de las acciones 
REDD+

La exclusión de los participantes clave (nota-
blemente ejidos, comunidades y demás pro-
pietarios/usuarios de los terrenos forestales) 
en el diseño e implementación de las accio-
nes REDD+ puede generar rechazo o falta de 
amplio apoyo comunitario a dichas acciones 
y/o restricciones de uso de los recursos natu-
rales. Estos efectos pueden generar que, en 
lugar de cambiar una actividad o prácticas 
que están generando deforestación, los parti-
cipantes simplemente cambien de lugar geo-
gráfico para continuar con dichas prácticas no 
sustentables.

Al respecto se reporta lo siguiente:

En 2017 se realizó la retroalimentación de la 
ENAREDD+ por parte del GT-REDD+ de la 
CICC; la consulta para el diseño e implemen-
tación de la IRE en los estados de Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco; 
fortalecimiento de la participación social para 
la asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación 
y seguimiento en la aplicación de los criterios 
de política forestal y REDD+, a través del Con-
sejo Nacional Forestal (incluyendo el CTCCyB; 
desarrollo la Evaluación Ambiental y Social y el 
Marco de Planificación de Pueblos Indígenas 
del PROFOEM; PGPIG del PROFOEM; la Estra-
tegia para la Inclusión de los Pueblos Indíge-
nas, Jóvenes y la Perspectiva de Género en el 
Sector Forestal; Estrategia de Gestión Territo-
rial Cercana a la Gente, para (i) lograr una ma-
yor pertinencia de apoyos de CONAFOR res-
pecto de las prioridades, cultura y potencial de 
las comunidades; (ii) fortalecer la colaboración 
con otras instancias del gobierno que inciden 
en el medio rural.

Así como la Inclusión de criterios y componen-

tes para promover la participación de grupos 
específicos (población indígena, población 
afromexicana, ejidos y comunidades, mujeres, 
habitantes de municipios vulnerables al cam-
bio climático, etc.) en los apoyos de la CONA-
FOR; incorporación del criterio para promover 
la equidad de género en los comités de con-
traloría social.

Abordaje del riesgo de conflictos agrarios o 
de tenencia de la tierra

En materia de acciones para gestionar este 
riesgo, destaca la firma de un convenio de co-
laboración entre la CONAFOR y la PA, cuyos 
objetivos específicos contemplan la preven-
ción y resolución de conflictos agrarios en te-
rrenos forestales. De manera posterior a la fir-
ma de este convenio, ambas instituciones han 
realizado acciones estratégicas para atender 
este objetivo específico. 

En 2019 destacan la firma de Convenio de 
Colaboración entre la CONAFOR y la Procu-
raduría Agraria para instrumentar acciones 
conjuntas en materia agraria y forestal, inclu-
yendo la prevención y resolución de conflictos 
agrarios en terrenos forestales; y las acciones 
de coordinación entre la Procuraduría Agra-
ria, el RAN y la CONAFOR, para la atención de 
conflictos agrarios en áreas de influencia de la 
CONAFOR.

Acciones de abordaje del riesgo de cambios 
en las actividades de los actores del merca-
do (incluyendo terceros) debido a desequili-
brios en la oferta-demanda

En esta línea de acción destacan las siguien-
tes:

• Fomento de prácticas productivas agrope-
cuarias que benefician la conservación de 
la biodiversidad, que mantienen los servi-
cios ecosistémicos y no causan deforesta-
ción a través de incentivos de mercado (SA-
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DER) (2018-2022).

• Establecimiento de Plantaciones Forestales 
Comerciales (2017-2022).

• Restauración hidrológico-forestal (inclu-
yendo reforestación (2018-2022). 

• Incorporación al manejo forestal comunita-
rio (aprovechamiento forestal sustentable, 
maderable y no maderable) (2017-2022).

• Implementación de la Estrategia Nacional 
para el Combate a la Tala Ilegal y la Defores-
tación (2020-2022).

Acciones de fortalecimiento de capacida-
des institucionales para el monitoreo de 
desplazamientos

Es importante mencionar que el SMRV ha 
sido diseñado para ser implementado en la 
escala nacional, para la cuantificación y mo-
nitoreo de emisiones y absorciones de GEI. 
Este sistema tiene la capacidad de monitorear 
los desplazamientos de actividades al interior 
de la jurisdicción nacional. En este sentido, se 
espera que si un desplazamiento es identifi-
cado, pueda ser abordado y corregido de una 
manera oportuna a través del marco legal e 
institucional correspondiente.

• A continuación, se enlistan las acciones de 
fortalecimiento de capacidades institucio-

nales para el monitoreo de desplazamien-
tos:

• Mejora del Sistema Nacional de Monitoreo, 
Reporte y Verificación, para el monitoreo 
de desplazamientos, incluyendo el fortale-
cimiento de capacidades para el monitoreo 
de los beneficios de mitigación de progra-
mas de subsidio estratégicos de la CONA-
FOR (2017-2022).

• Diseño e implementación del Sistema de 
Alerta Temprana de Deforestación (SATD) 
en regiones prioritarias de México -fase pi-
loto- (2021-2022).

• Elaboración Mapas de zonas críticas de la 
deforestación bruta en México (2021-2022).

• Diseño del muestreo del INFyS bajo un en-
foque de monitoreo forestal comunitario, 
para la contratación de núcleos agrarios 
con capacidades técnicas para integrar bri-
gadas para el levantamiento de datos de 
campo (2022). 

En la gráfica a continuación se resumen las 
acciones correspondientes a la salvaguarda G. 
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en el diseño de las acciones REDD+ 

Abordaje del riesgo de reducción de los medios de 
subsistencia de los participantes y/o de sus niveles de 
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institucionales para el monitoreo de desplazamientos 

Gráfica 21. Acciones de respeto de la Salvaguarda G. Fuente: Elaboración propia.

4.1.4 Mecanismo de Atención Ciudadana

En 2017, en el marco del Proyecto Bosques y 
Cambio Climático, la CONAFOR publicó el Me-
canismo de Atención Ciudadana (MAC), con 
los objetivos centrales:

• Facilitar el acceso a los procedimientos para 
solicitar información, presentar denuncias, 
quejas o reclamos

• Favorecer la atención y respuesta de que-
jas, denuncias, reclamos y solicitudes de la 
ciudadanía por parte del personal de la ins-
titución

• Identificar impactos negativos 

• Prevenir conflictos

El MAC integró los procedimientos para brin-

dar  respuestas y soluciones adecuadas a las 
solicitudes de información ciudadana, recep-
ción de denuncias, quejas, reclamos y suge-
rencias, sustentados en la normatividad na-
cional. 

El mecanismo se describió explicando su ope-
ración a través de tres áreas, dependiendo de 
la naturaleza de los asuntos que atienden: 

• El Órgano Interno de Control (OIC), perte-
neciente a la Secretaría de la Función Pú-
blica y está encargado de recibir quejas y 
denuncias por incumplimiento de las obli-
gaciones de las personas servidoras públi-
cas y es responsable de su seguimiento. 

• La Unidad de Transparencia (UT), enlace 
con el Instituto Nacional de Acceso a la In-
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formación (INAI): es el vínculo entre CONA-
FOR y la persona solicitante, encargado 
de realizar las gestiones necesarias en la 
dependencia para facilitar el acceso a la 
información, puesto que el INAI está encar-
gado de garantizar el derecho de acceso a 
la información pública gubernamental; la 
protección de datos personales, en pose-
sión de la Administración Pública Federal; 
y resolver sobre las negativas de acceso a la 
información que las dependencias o enti-
dades del Gobierno Federal.

Figura 6. Canales del Mecanismos de Atención Ciudadana (MAC). Fuente: Elaboración propia.

Documentar los procedimientos de atención 
ciudadana existentes e integrarlos en un me-
canismo representó una oportunidad para 
analizar e identificar las áreas de oportunidad 
en la atención ciudadana.  En aquel momen-
to se definieron seis principios que deberían 
observarse y fortalecerse progresivamente en 
la operación del MAC: ser accesible; cultural-
mente apropiado; oportuno y eficaz; equita-
tivo; transparente y permitir la retroalimenta-
ción.

En 2022, en el marco del PROFOEM se analizó 
el mecanismo para identificar arreglos especí-

• El Servicio de Información y Atención Ciu-
dadana (SIAC), perteneciente a la CONA-
FOR: brinda atención y respuesta a la ciu-
dadanía, resolviendo dudas y ofreciendo 
información general sobre los programas, 
proyectos y acciones de la institución. En 
este sentido, recibe, redirige al interior e in-
tegra la información necesaria para atender 
inquietudes, reclamos y sugerencias rela-
cionadas con las actividades implementa-

das por esta institución.

ficos para fortalecer el MAC en cumplimiento 
de las disposiciones requeridas por el Están-
dar Ambiental y Social 10 del Marco Ambiental 
y Social del Banco Mundial y los requisitos del 
Mecanismo de Retroalimentación y Repara-
ción de Quejas establecidos por la Iniciativa 
de Paisajes Forestales Sostenibles del Fondo 
de BioCarbono (ISFL-FC, por sus siglas en in-
glés). Dicho análisis identificó varias acciones 
para mejorar el MAC, como el uso de canales 
de difusión a nivel local y en los idiomas apro-
piados, entre otros.

En el marco de este proyecto, se reporta se-

• Oficina en instalaciones de CONAFOR
• Vía telefónica
• Correo electrónico

SFP

• Portal electrónico    
• Correo electrónico    
• Vía telefónica    
• Oficinas centrales de CONAFOR    
• 32 Oficinas estatales

• Oficinas Centrales de CONAFOR    
• 32 Oficinas estatales de CONAFOR    
• Correo electrónico    
• Vía telefónica    
• Redes sociales

• Portal electrónico    
• Vía telefónica    
• Correspondencia    
• Presencial

Los canales de comunicación de cada área se resumen en la siguiente figura.
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4.1.5 Mecanismos de cumplimento en 
materia de salvaguardas: avances y re-
sultados significativos

4.1.5.1 Planes de Justicia de los Pueblos 
Indígenas

Los Planes de Justicia son un ejercicio de 
planeación participativa, desde las propias 
formas de organización y cultura de los pue-
blos, que se concreta en acuerdos entre los 
gobiernos tradicionales con las instituciones 
del Gobierno Federal, bajo los principios de 
representatividad y participación de los pue-
blos, diálogo horizontal y acuerdos formales 
documentados. 

El objetivo principal es crear las condiciones 
para que los pueblos ejerzan sus derechos, en 
particular sus derechos a la libre determina-
ción, a la autonomía y al uso, aprovechamien-
to y protección de sus tierras, territorios, recur-
sos naturales y lugares sagrados. Para lograr 
este objetivo, es necesario reparar los agravios 
e injusticias históricas que siguen teniendo 
consecuencias en la vida de los pueblos.

Los planes son de naturaleza reparatoria, es 
decir, buscan reparar y restituir los derechos 
fundamentales de los pueblos que les han 
sido violados a lo largo de la historia.  Son in-
tegrales porque atienden los diferentes temas 
de manera relacionada, entendiendo que 
desde la cosmovisión indígena no existe una 
visión fragmentada de las distintas dimensio-
nes de su vida colectiva.  Contienen las accio-
nes que los pueblos priorizaron de acuerdo 
con sus necesidades y lo que ellos entienden 
como bienestar.  

Los planes sistematizan un conjunto de acuer-
dos y acciones afirmativas que se concretan 

mestralmente el registro de solicitudes de 
información, quejas, reclamos y denuncias 
recibidas en relación a la operación de la po-
lítica forestal, en este sentido, la presentación 
de reportes periódicos a Banco Mundial, en el 
caso del PROFOEM ha propiciado la revisión 
y vigencia del Mecanismo, como una herra-
mienta integradora de la atención ciudadana 
en CONAFOR. 

Por otra parte, de acuerdo con el enfoque ac-
tual del país sobre el acceso a la información y 
acceso a la justicia, se han actualizado los me-
canismos, las dependencias y plataformas de 
atención ciudadana, buscando simplificar el 
proceso y facilitar la comunicación entre per-
sonas y el gobierno federal.

Derivado de esto, actualmente el portal de 
CONAFOR contiene un enlace directo al Siste-
ma Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) 
,32 un sistema de la Secretaría de la Función 
Pública creado para registrar, captar, adminis-
trar, atender e investigar denuncias que cual-
quier persona formule en el marco de la Ley 
General de Responsabilidades Administrati-
vas. Es el único medio de almacenamiento, 
custodia, consulta, reproducción, verificación, 
administración y transmisión de la informa-
ción que derive de estas denuncias.

Este sistema brinda orientación de manera 
accesible sobre el proceso de denuncia, indi-
cando las etapas de denuncia,  los tipos de de-
nuncia, y acceso al seguimiento a la denuncia 
desde el mismo portal. 

Adicionalmente el SIS, cuenta con un aparta-
do para atención de dudas o preguntas y re-
cepción de quejas o denuncias que opera en 
vinculación con el MAC.
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Figura 7. Cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas a través de los planes de justicia y su 
relación con las salvaguardas. Fuente: Elaboración propia.

5.1.5.1.1 Plan de Justicia de los Pueblos 
Wixárika, Náayeri, O’dam y Meshikan33 

Entre 2019 y 2021 se llevaron a cabo jorna-
das de discusión y análisis de los principales 
problemas que dificultan el bienestar comu-
nitario y el ejercicio de los derechos de estos 
pueblos, tales como invasiones territoriales 
por parte de grupos ganaderos, deterioro de 
lugares sagrados, deterioro de recursos natu-
rales y abandono paulatino de prácticas ritua-
les ancestrales.

En estas jornadas se manifestó la voluntad de 
que el Plan de Justicia integrara las legítimas 

demandas de los cuatro pueblos, toda vez que 
el desarrollo integral de la región depende 
de todas las comunidades Wixarika, Na’ayeri, 
O’dam y Meshikan de los estados de Jalisco, 
Durango y Nayarit. Y se acordó que el Plan de 
Justicia estaría constituido por cuatro ejes te-
máticos: 

a. Lugares Sagrados, Cultura e Identidad; 

b. Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Me-
dio Ambiente; 

c. Gobierno Tradicional, Paz y Seguridad; 

d. Bienestar Común.

a través de adecuaciones normativas, inver-
siones, proyectos de desarrollo y bienestar. 
Contienen la ruta metodológica basada en el 
diálogo con los pueblos y las comunidades y 
define lo que hay que hacer y cómo hacerlo.

De 2019 a la fecha se han desarrollado los pro-
cesos para la concreción de  17 Planes de Justi-
cia para los pueblos y comunidades indígenas.

33  Para mayor información consultar: https://www.inpi.gob.mx/plan-winaodme/docs/plan-de-justicia-wixarika-naayeri-odam-y-meshi-
kan-de-los-estados-de-jalisco-nayarit-y-durango.pdf

Convenio 169 OIT - Art. 6, Art. 7

PLANES DE
JUSTICIA

Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas 
- Art. 3, Art. 32, Art. 37, Art. 40

CPEUM 
- Art. 1, Art. 2 , Art. 3, 

Art. 4

Ley del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas 

- Art. 2, Art. 4

Ley Federal de Protección del 
Patrimonio Cultural de los 

Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas 

- Art. 2, Art. 8, Art. 13

Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos 
- Art. 21, Art. 28

Declaración Americana 
sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas
-Art. 1, Art. 2, Art. 3 , Art.4

SALVAGUARDA
B

SALVAGUARDA
C

SALVAGUARDA 
D
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Los pueblos expresaron que existe un escaso 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales, debido a la ausencia de planeación 
para su aprovechamiento y manejo, el insu-
ficiente desarrollo de capacidades en las co-
munidades para el manejo de los recursos y 
la existencia de amenazas medioambientales 
como la erosión del suelo, los incendios fores-
tales y la tala clandestina. 

Entre las propuestas para atender esta proble-
mática se encuentran: 

• Secretaría de Bienestar incluya al estado de 
Jalisco en la cobertura del Programa Sem-
brando Vida para el ejercicio fiscal 2023; 

• CONANP elabore convocatorias específicas 
para atender las demandas de las comu-
nidades wixaritari que estén dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas; 

• CONAFOR incorpore como áreas elegibles a 
las comunidades wixaritari, Na’ayeri, O’dam 
y Meshikan para apoyar el aprovechamien-
to sustentable de sus recursos forestales.

El proceso de construcción del Plan de Justicia de los Pueblos Wixárika, Na’ayeri, O’dam 
y Meshikan está basado en el reconocimiento pleno de los derechos de los Pueblos Indí-
genas, como el respeto a sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a 
la preservación de sus tierras, territorios y recursos naturales; reconociendo a los pueblos 
como sujetos de derecho, con capacidad de tomar decisiones sobre sus territorios y sus-
cribir acuerdos con los diversos órdenes de gobierno, con el reconocimiento de la potes-
tad jurídica de las Autoridades Tradicionales de establecer una relación horizontal con el 
Gobierno de México, basada en el pleno respeto a sus formas políticas, organizativas y sus 
procesos de toma de decisiones.

En este marco, con fundamento en las nor-
mas y mecanismos que protegen y garantizan 
sus derechos colectivos se promueve la rei-
vindicación histórica de los pueblos Wixárika, 
Na’ayeri, O’dam y Meshikan sobre sus lugares 
sagrados, territorio y bienestar común. 

Desde 2022, se realizan mesas de diálogo so-
bre los distintos problemas referentes al terri-

torio; se encuentran en ejecución proyectos 
del Programa para el Bienestar de los Pueblos 
Indígenas; la construcción de los caminos ar-
tesanales acordados con las comunidades; la 
elaboración del catálogo de los lugares sagra-
dos; además de la Propuesta de Decreto para 
reconocer, proteger y preservar los lugares sa-
grados. 

Así como las propuestas para implementar 
proyectos comunitarios:

• Para la plantación de hortalizas, árboles 
frutales y maderables (pinos y encino), aga-
ve, chile, orégano, nopal, cacahuate, entre 
otros cultivos; 

• Para la construcción y rehabilitación de ase-
rraderos; 

• CONAFOR brinde capacitaciones en mate-
ria de aprovechamiento forestal a las comu-
nidades que lo soliciten.

El Plan de Justicia se realizó en el marco de 
un diálogo horizontal, de gobierno a gobierno, 
entre las autoridades tradicionales de los pue-
blos Wixárika, Na’ayeri, O’dam y Meshikan con 
representantes de dependencias del Gobier-
no Federal y algunas más de los gobiernos de 
los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y San 
Luis Potosí.
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5.1.5.1.2 Plan de Justicia para el Pueblo 
Yaqui 

El Plan Yaqui se construyó en tres etapas: PRI-
MERA ETAPA. Se analizaron los problemas 
más sentidos por el Pueblo Yaqui para elabo-
rar diagnósticos participativos y definir las so-
luciones más viables y pertinentes desde una 
perspectiva social y cultural. SEGUNDA ETA-
PA. Sobre las propuestas, servidores públicos 
de alto nivel dialogaron de manera directa y 

horizontal con las Autoridades Tradiciona-
les del Pueblo Yaqui y alcanzaron acuerdos. 
TERCERA ETAPA. Implementación de dichos 
acuerdos a través de acciones presupuestales 
y ejecución conjunta entre las diferentes de-
pendencias que conforman la Comisión Presi-
dencial de Justicia del Pueblo Yaqui y las pro-
pias comunidades, y reuniones periódicas de 
balance y seguimiento.

Dentro de las acciones realizadas en el marco 
del Plan de Justicia se encuentra el Decreto 
por el que se crea la Comisión Presidencial de 
Justicia para el Pueblo Yaqui, del Estado de 
Sonora, publicado en 2020.

La Comisión está integrada por las siguientes 
dependencias:

• Poder Ejecutivo Federal - Presidente Hono-
rario

• INPI - Presidente Ejecutivo

• SHCP

• Secretaría de Bienestar

• SEMARNAT

• SADER

• Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT)

• SEDATU

• PA

• RAN

• CONAGUA

• Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal

Estas dependencias se han reunido periódi-
camente, bajo la coordinación del INPI, para 
investigar y realizar trabajos técnicos e infor-
mativos, encaminados a analizar la situación 
jurídica y social que guardan las tierras, terri-
torios y aguas del Pueblo Yaqui y, así como 
las condiciones de desarrollo de las comuni-
dades que los integran; solicitar información 
necesaria para el cumplimiento del decreto a 
las dependencias, entidades e instituciones 
públicas de los tres órdenes de gobierno; pro-
poner y emitir informes al Titular del Ejecutivo 
Federal para la toma de decisiones, tendien-
tes a garantizar la justicia al Pueblo Yaqui, so-

El plan consta de los siguientes temas: a) Tierra y Territorio (que integra Tierras de presunta 
pequeña propiedad y en posesión de particulares que pueden ser declaradas tierras nacionales, 
Tierras recuperadas por las comunidades yaquis, y Tierras expropiadas y no utilizadas para los 
fines de la expropiación); b) Derecho al Agua(que incluye Agua para el consumo humano, Agua 
para la producción agrícola, Agua para recuperar el caudal ecológico del Río Yaqui, y Consulta 
libre, previa e informada sobre el Acueducto Independencia); c) Bienestar Integral y Cultural 
(que a su vez integra los temas de Educación, Salud y Medicina Tradicional, Cultura e Identidad, 
Infraestructura Social y Básica, Productividad Agrícola, Pecuaria y Pesquera, Medio Ambiente y 
Organización y Gobierno Tradicional).
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bre sus necesidades de tierra, territorio, agua 
y desarrollo integral; analizar las acciones que 
sean necesarias para hacer efectivas las me-
didas de justicia a favor del Pueblo Yaqui; pro-
poner las acciones de análisis y diseño para el 
desarrollo integral del Pueblo Yaqui y, en su 
caso, de los Pueblos Indígenas reconocidos 
en el país; solicitar la coadyuvancia de institu-
ciones académicas, instancias de gobierno u 
organismos de la sociedad civil para sustentar 
propuestas.

Dentro de los arreglos realizados para la repa-
ración y restitución de derechos del Pueblo 
Yaqui se encuentran los siguientes:

• Acuerdo que dicta el Ejecutivo Federal para 
resolver el problema agrario de la región del 
Yaqui, en el Estado de Sonora.

• Resolución que titula definitivamente y 
precisa la ubicación de los terrenos que se 
restituyen a la tribu Yaqui, del Estado de So-
nora.

• Decreto por el que se expropia por causa 
de utilidad pública una superficie de 2,688-
48-35.89 hectáreas de riego y agostadero 
de uso común propiedad de la comunidad 
Tribu Yaqui ubicada en los municipios de 
Cajeme, Guaymas y Bácum, Sonora.

• Proyecto de decreto por el que se establece 
el Distrito de Riego 018, del Pueblo Yaqui, 
integrado por las comunidades de Vícam 
Pueblo, Primera Cabecera; Pótam, Segunda 
Cabecera; Tórim, Ráhum, Huírivis, Belém, 
Loma de Bácum y Cócorit-Loma de Gua-
múchil.

• Anteproyecto de Universidad del Pueblo 
Yaqui. Modelo Pedagógico Yaqui

Para la construcción del Plan Yaqui, entre 
2020 y 2021, se realizaron:

• 11 reuniones de trabajo con el Presidente de 
la República, con el propósito que los titu-
lares integrantes de Comisión dialogaran y 

presentaran sus análisis, propuestas y ac-
ciones al Presidente para tomar los acuer-
dos y decisiones.

• 9 reuniones interinstitucionales con los titu-
lares de las dependencias que conforman 
la Comisión

• 78 reuniones con las Autoridades Tradicio-
nales Yaquis tanto en la Casa de Niñez Indí-
gena “Lázaro Cárdenas” del INPI, como en 
sus Guardias Tradicionales, en el marco de 
estas reuniones se reunió a cientos de fun-
cionarios del Gobierno Federal y estatal, de 
todos los niveles, que visitaron el territorio y 
escucharon las demandas del Pueblo Yaqui

• 4 recorridos, para localizar los “puntos na-
turales” que delimitan la pretensión con-
temporánea del Pueblo Yaqui; para ubicar 
posesiones; identificar presuntas pequeñas 
propiedades; y para la declaratoria y asigna-
ción de tierras nacionales.

• 13 sesiones de trabajo en el tema de Tierra 
y Territorio; 31 sesiones y talleres participati-
vos de análisis para realizar diagnósticos y 
planear acciones en el tema de Derecho al 
Agua; 24 sesiones en el tema de Bienestar 
Integral y Cultura.

• 8 mesas de trabajo entre  SEP y el INPI con 
los maestros del Pueblo Yaqui, para definir 
un nuevo modelo educativo indígena, que 
va desde el nivel básico hasta la creación de 
la Universidad del Pueblo Yaqui.

• 10 recorridos para conocer la situación del 
cauce del Río Yaqui y 5 para evaluar las con-
diciones del nuevo Distrito de Riego 018, 
para ubicar superficies cultivables, enmon-
tadas y vírgenes con potencial de ser incor-
porados al cultivo; asimismo, para identifi-
car los puntos idóneos del “pase de agua” al 
margen izquierdo del Río Yaqui y los luga-
res en que se construirán los nuevos cana-
les de irrigación.

• El INPI realizó un diagnóstico pecuario que 
permitió a la SADER responder a la solicitud 
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En el marco de las acciones del Plan Yaqui, CONAFOR participó en 2022 con el otorgamiento de 
apoyos para la realización de 11 proyectos de restauración de ecosistemas semiáridos y manglar, 
con la finalidad de Implementar acciones de reforestación con especies nativas. 

Se asignó un monto de 32 millones de pesos de apoyo a 8 pueblos Yaqui: Belem, Cocorit, Bacum, 
Potam, Rahum, Torim y Vicam Pueblo. Y se realizaron las siguientes actividades, que reflejan un 
atención diferenciada a Pueblos Indígenas en el marco de este mecanismo: a. Recorrido de 
campo con pobladores de los pueblos Yaqui para identificación de áreas; publicación de convo-
catoria específica para atender el Pueblo Yaqui; b. Instalación de Oficina Móvil en Vícam Pueblo 
para recepción de solicitudes; c. Elaboración de proyectos técnicos de restauración forestal; d. 
Asignación de recursos a los pueblos Yaquis para la implementación de proyectos; e. Firma de 
convenios con los pueblos Yaquis que presentaron solicitud; y f.  Realización de los proyectos y 
seguimiento a los mismos.

Todos los acuerdos fueron tomados con la for-
malidad del sistema jurídico Yaqui, es decir, 
que se respetó su forma tradicional y ritual de 
formalizar acuerdos, lo que les da valor y res-
peto, y genera confianza desde la perspectiva 
del Pueblo Yaqui.

La metodología de elaboración del Plan Ya-
qui se guío por los principios de Integralidad, 
Participación basada en el diálogo intercultu-
ral, y Respeto y reconocimiento del Gobierno 
Tradicional Yaqui en el marco del pluralismo 
jurídico.

Actualmente se encuentran en proceso el 
Plan de Justicia del Pueblo Mayo; el Plan de 
Justicia del Pueblo Guarijío - Makurawe; el 
Plan de Justicia Ralámuli; el Plan de Desarrollo 
Integral del Pueblo Seri; el Plan de Desarrollo 

de los Pueblos Zapoteco y Chinanteco del Dis-
trito de Ixtlán; y el Plan Integral de Desarrollo 
Regional Xhidza y Xhon del Distrito de Villa 
Alta, todos siguiendo la misma metodología 
de los planes Yaqui y de los pueblos Wixárika, 
Náayeri, O’dam y Mexikan.

4.1.5.2 Jornadas de Justicia Itinerante 
para Mujeres Rurales

El acceso de las mujeres a la tierra es un fac-
tor fundamental para la soberanía de las mu-
jeres y un elemento económico que posibilita 
el derecho a decidir con autonomía sobre sus 
vidas. También es esencial para la subsisten-
cia, para garantizar la soberanía alimentaria y 
el cuidado medioambiental. 

La tenencia de la tierra es un elemento clave 

del Pueblo Yaqui de contar con un apoyo 
emergente por la sequía extrema del pre-
sente año, resultado de reuniones en las 8 
comunidades tradicionales, con un registro 
de 554 personas productoras, con desagre-
gación por sexo, comunidad, pérdidas oca-
sionadas por la sequía.

• Una vez construidos los diagnósticos y acor-
dadas las acciones a implementar, se reali-
zaron los trabajos de construcción y super-

visión de obra de hospitales, casas y centros 
de salud, acciones de mejoramiento urba-
no y apoyo a la vivienda, se entregaron los 
proyectos y, en su caso, se dieron capaci-
taciones técnicas. Para el seguimiento se 
han llevado a cabo más de 150 entrevistas, 
visitas de campo y recorridos con Autorida-
des Tradicionales, funcionarios, técnicos y 
miembros de la comunidad durante todo el 
proceso para evaluar los trabajos.
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para acceder, usar y aprovechar los recursos 
forestales, la tenencia de la tierra va acompa-
ñada del derecho al voto en las asambleas de 
la comunidad y otros espacios de toma de de-
cisión; la falta de titularidad impide a las mu-
jeres acceder a otros recursos y servicios esen-
ciales como el crédito y la asistencia técnica. 

En este sentido, las jornadas de justicia itine-
rante para mujeres rurales, se consideran un 
mecanismo para garantizar el adelanto de 
las mujeres indígenas y no indígenas en con-
textos rurales. Su objetivo principal es facilitar 
el acceso a la justicia agraria de las mujeres, 
promoviendo la titularidad y su participación 
efectiva en la organización de los núcleos 
agrarios, como parte de una estrategia inte-
rinstitucional en la  que participan la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
SEDATU, la PA ,el INMUJERES, el RAN y los Tri-
bunales Agrarios. 

En el marco de la estrategia se realizaron con-
venios de coordinación firmados entre SEDA-
TU-PA-RAN-FIFONAFE, así como entre la PA 
y el INMUJERES para realizar acciones dentro 
de las Jornadas, a fin de que se promover Ju-
risdicciones Voluntarias, es decir, procesos no 
contenciosos, por disposición de la Ley y por 
solicitud de las interesadas, con intervención 
de la autoridad judicial, sin controversia algu-
na entre partes, en todo el país,  en este con-
texto:

• Se sensibiliza a los núcleos agrarios

• Se asesora y apoya en la integración de ex-
pedientes

• Se apoya en la elaboración de las demandas

• Se asesora y apoya en gestiones ante el RAN

• Se asesora para la emisión de constancias 
de vigencia de derechos

• Se turnan expedientes a los tribunales agra-

rios para la emisión de las sentencias  que 
se inscriben en el RAN para la correspon-
diente expedición de certificados

En dichas jornadas se busca que las mujeres 
obtengan la titularidad sobre la propiedad so-
cial en los casos que el cónyuge o concubino 
haya fallecido sin haber realizado depósito de 
lista de sucesores o testamento agrario. 

La estrategia comenzó en 2020, en el primer 
año se realizaron 792 jurisdicciones volunta-
rias en 11 estados. 

En 2021,  en el marco de los convenios de coor-
dinación se realizaron 1,494 jurisdicciones en 
17 estados, además de entregas de certifica-
dos, resultado de dichas jurisdicciones volun-
tarias en varias entidades.

En 2022, participaron 18 estados: Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Du-
rango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, las cuales reali-
zaron 1,142 jurisdicciones voluntarias promo-
vidas en las Jornadas. Actualmente están en 
proceso las Jornadas de Justicia en los 32 esta-
dos, se espera alcanzar más de 2,500 jurisdic-
ciones voluntarias. 

Las jornadas de justicia itinerante para muje-
res rurales, representan un mecanismo rele-
vante para garantizar la igualdad de género 
en el contexto forestal y rural en México, mejo-
rando condiciones para una participación ple-
na y efectiva de las mujeres en el acceso y la 
gestión de los recursos naturales y forestales, 
en el acceso a programas y políticas públicas, 
así como en la toma de decisiones en los nú-
cleos agrarios y comunidades. 
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4.1.5.3 Estrategia Nacional para el Com-
bate a la Tala Ilegal y la Deforestación

La pérdida de la vegetación forestal debido 
principalmente a la tala ilegal y la deforesta-
ción es uno de los principales problemas socio 
ambientales que causa impactos negativos 
en la biodiversidad, el capital natural y en ge-
neral el bienestar de la población.

La Estrategia Nacional para el Combate a la 
Tala Ilegal y la Deforestación representa el 
esfuerzo coordinado del Gobierno de México 
con el objetivo de inhibir y contener las activi-
dades ilícitas que afectan los ecosistemas fo-
restales de México (SEMARNAT, 2022b). 

Existen 122 zonas críticas forestales en 20 es-
tados de la República que presentan una alta 
ocurrencia de ilícitos como tala clandestina, 
lavado de madera, extracción de madera sana, 
sobreexplotación de los recursos forestales, 
incumplimiento de programas de manejo, 

cambio de uso de suelo, incendios forestales 
provocados y delincuencia organizada (SE-
MARNAT, 2021). En este sentido, los objetivos 
generales de la Estrategia Nacional para el 
Combate a la Tala Ilegal y la Deforestación son 
los siguientes (SEMARNAT, 2022b):

• Disminuir gradualmente la incidencia de la 
tala ilegal en el territorio nacional, mediante 
acciones coordinadas de inteligencia, pre-
ventivas  y judiciales.

• Reducir el comercio ilegal y la evasión fiscal 
en el mercado de la madera.

• Proteger las especies de alto valor comer-
cial que se encuentran bajo presión del 
mercado internacional.

• Identificar y monitorear la dinámica de las 
zonas críticas de la deforestación en el país, 
atacando los impulsores de la misma.

Figura 8. Cumplimiento de los derechos de las mujeres e igualdad de género  a través de las jornadas de 
justicia itinerante para las mujeres rurales y su relación con las salvaguardas. Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, la Estrategia establece los siguien-
tes objetivos institucionales para su imple-
mentación (SEMARNAT, 2022b):

• Coordinar las acciones del sector ambien-
tal enfocadas a prevenir y combatir la tala 
ilegal, la deforestación y el tráfico ilegal de 
materias primas y productos forestales.

• Coordinar la revisión, adecuación y actuali-
zación del marco jurídico.

• Fortalecer las instituciones del sector am-
biental conforme a sus atribuciones en ma-
teria de tala ilegal y deforestación.

• Capacitar técnicamente a las instituciones 
de inteligencia, fiscales y de seguridad na-
cional en materia de trazabilidad de mate-
rias primas y recursos forestales.

Los ejes de atención de la Estrategia se enlis-
tan a continuación (SEMARNAT, 2022b): 

I.  PREVENCIÓN: prevenir y disuadir el delito.

II.  INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN de predios, 
carreteras, Filtros, Puertos, CATs, No Integra-
dos, Fronteras.

III.  INTELIGENCIA: recolección y análisis de 
información en apoyo a las actuaciones.

IV.  JUDICIALIZACIÓN: vista y denuncia al 
Ministerio Público de hechos constitutivos 
de delito ambiental– Órgano Jurisdiccional – 
Sentencia.

V.  ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL: gobernanza, 
ordenamiento territorial, litigios, emprendi-
mientos, diversificación productiva.

VI.  REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO: ade-
cuación del marco jurídico ambiental y Códi-
go Penal Federal, Ley Federal de Delincuencia 
Organizada, Convenios, etc.

En 2022, se crea la Mesa de Judicialización de 
“Puntos críticos de tala ilegal y deforestación” 
coordinadora de esta estrategia en la que par-
ticipan instituciones de seguridad pública, 
ambientales, de inteligencia, fiscales, de adua-
nas, economía y gobiernos estatales (figura 9).

Dicha instancia se compone por dos dimen-
siones: 1) Ambiental, enfocada a mejorar la 
gestión administrativa y el fortalecimiento  de 
las instituciones del sector; 2) Nacional, a car-
go de las Instituciones de Seguridad e Inteli-
gencia (SEMARNAT, 2022b).
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Figura 9. Instituciones participantes en la implementación de la Estrategia Nacional para el Combate a la 
Tala Ilegal y la Deforestación Fuente: SEMARNAT, 2022b.
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Actualmente, la Estrategia establece acciones que se implementarán a lo largo de tres etapas 
hasta abarcar 12 estados de la república (SEMARNAT, 2022b).

Figura 10. Estados actualmente incluidos en la Estrategia Nacional para el Combate a la Tala Ilegal y la 
Deforestación. Fuente: SEMARNAT, 2022b.

La propuesta de la Estrategia es priorizar las 
acciones judiciales, enfocándose principal-
mente a los mercados, al seguimiento de los 
flujos financieros y el lavado de dinero, con ob-
jeto de eliminar malas prácticas, corrupción e 
impunidad, al mismo tiempo que se realizan 
actividades preventivas y disuasivas del delito, 
atendiendo lo establecido en el marco norma-
tivo nacional.

Por parte del sector ambiental, se revisa toda 
la cadena productiva buscando mejorar la 
gestión forestal, la trazabilidad de las materias 
primas forestales, fortalecimiento de las ins-
tituciones y el Manejo Forestal Comunitario 
(SEMARNAT, 2022b).

Durante 2022, se implementaron los siguien-

tes arreglos institucionales y mecanismos 
para cumplir con los objetivos de esta estra-
tegia:

• Operación  ininterrumpida de la Mesa de 
Judicialización (en total, se realizaron 37 se-
siones quincenales).

• Implementación de reconocimiento adua-
nero de las embarcaciones de madera para 
exportación.

• Regularización de la operación de Personas 
titulares de Centros de Abastos y Transfor-
mación (CAT) y Centros no Integrados ante 
la SEMARNAT.

• Gestión de cooperación internacional para 
la donación de espectrómetro de masas 
para la identificación de maderas.

• Elaboración de 12 diagnósticos estatales en 
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materia de tala ilegal por parte del Centro 
Nacional de Inteligencia y de la Unidad de 
Inteligencia Financiera.

• Apertura de línea de investigación relacio-
nada con la venta de madera por redes so-
ciales, particularmente de especies prote-
gidas en el Centro Nacional de Inteligencia.

Como resultado de lo anterior, se han lleva-
do a cabo: 451 inspecciones (175 a Centros de 
Abasto y Transformación y 276 a predios), 428 
filtros de revisión, 968 recorridos de vigilancia.

Estas actividades han permitido la clausura 
de 44 Centros de Abasto y Transformación y 
125 Clausuras de predios, así como el asegu-
ramiento de 69,317 toneladas de carbón, 156 
equipos y maquinarias, 2,563 m3 de madera, 
32 vehículos y 42 contenedores en aduanas.

En materia de judicialización, se tienen: 356 
carpetas de investigación, 15 carpetas judi-
cializadas, 26 personas vinculadas, 21 imputa-
ciones, 11 personas sentenciadas (SEMARNAT, 
2022b).

Programa intensivo y permanente de com-
bate a la tala clandestina en la Reserva de la 
Biosfera Mariposa Monarca (RBMM)

Para inhibir la degradación de los bosques y 
lograr la conservación del fenómeno migrato-
rio de la mariposa monarca, así como la pro-
tección de su hábitat, la PROFEPA instrumen-
tó el Programa Intensivo y Permanente de 
Combate a la Tala Clandestina en la Reserva 
de la Biosfera Mariposa Monarca en los esta-
dos de México y Michoacán.

Este programa se traduce en las siguientes lí-
neas de acción permanentes de inspección y 
vigilancia forestal, las cuales se encuentran a 
cargo de la PROFEPA y se realizan con apoyo 
técnico de personal de PROBOSQUE, resguar-
do de Fuerzas de Seguridad de los tres niveles 

de gobierno y la participación de los Comités 
de Vigilancia Ambiental Participativa (PROFE-
PA, 2019):

1. Operativos forestales permanentes coor-
dinados por PROFEPA con apoyo de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
la Secretaría de Marina Armada de México 
(SEMAR), la Misión Ambiental de la Gendar-
mería, la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Michoacán (Po-
licía Ambiental) y la Comisión Estatal de Se-
guridad del Estado de México. 

2. Inspección y vigilancia a las cuatro fases 
que componen la cadena productiva fores-
tal (aprovechamiento, transporte, almace-
namiento y transformación). 

3. Fortalecimiento de la vigilancia comunita-
ria que favorezca la inhibición de nuevos 
derribos en las zonas forestales.

4. Acciones de transversalidad consistentes 
principalmente en coadyuvar con instan-
cias afines, en la restauración y reincorpora-
ción de áreas impactadas por tala ilegal en 
zonas núcleo y de amortiguamiento. 

En el contexto del Programa Intensivo y Per-
manente de Combate a la Tala Clandestina 
en la RBMM, durante el periodo 2013 a 2018 se 
realizaron 153 operativos forestales especiales, 
1 687 recorridos de vigilancia, 218 visitas de ins-
pección a Centros de Abasto y Transformación 
y madererías, 125 inspecciones a predios, 491 
filtros de revisión al transporte y se conforma-
ron 85 Comités de Vigilancia Ambiental Parti-
cipativa. Como resultado de estas acciones se 
pusieron a disposición del Ministerio Público 
a 67 personas, se aseguraron 640 equipos y 
herramientas, 132 vehículos, 38 motosierras, 7 
052 m3 de madera y se clausuraron y desman-
telaron 120 CAT y madererías (PROFEPA, 2019). 

Respecto a la disminución de la degradación 
forestal, de acuerdo con el análisis de cambio 
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de cobertura forestal realizado en el periodo 
2016 a 2017 la tala clandestina a gran escala en 
la zona núcleo de la reserva se redujo 94.5%. 
Esto significa sólo 0.65 ha afectadas, mientras 
que para la temporada anterior 11.9 ha fueron 
deforestadas (PROFEPA, 2019).

Figura 11. Cumplimiento de medidas para asegurar el manejo forestal sustentable y la conservación de los 
bosques nativos y biodiversidad mediante el programa nacional e intensivo de combate a la tala clandes-
tina y su relación con las Salvaguardas. Fuente: Elaboración propia.

4.2 Avances significativos en el respeto 
de las salvaguardas a nivel estatal

La carga de información de los PES en el SIS 
en 2017 representó el primer reporte de respe-
to de las salvaguardas realizado a nivel subna-
cional por los gobiernos estatales de Campe-
che, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán y 
Oaxaca.

Estas acciones tienen como objetivo central 
contribuir de manera efectiva al combate de 
la deforestación en México y tender hacia la 
tasa cero deforestación en esta ANP.
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En 2020, la CONAFOR con el apoyo de The Na-
ture Conservancy (TNC) coordinó el desarro-
llo de los Planes de Atención a Salvaguardas 
(PAS) mediante la construcción de la “Herra-
mienta PAS” contenida en un archivo Excel 
programado que compiló tanto las líneas de 
acción establecidas en los PES; así como una 
identificación de riesgos y medidas de mitiga-
ción ambientales y sociales de los programas 
o proyectos por los gobiernos estatales inte-
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grantes del GCF-TF en el marco de las Estrate-
gias Estatales REDD+.

En 2021, los estados de Campeche, Chiapas, Ja-
lisco, Quintana Roo y Yucatán utilizaron como 
insumos la información de la herramienta PAS 
para realizar un segundo reporte de respeto 
de las Salvaguardas en el marco de las dife-
rentes iniciativas REDD+ en dichos estados.

CONAFOR efectuó una retroalimentación a di-
cho reporte , con base en la misma, se fortale-
cieron las capacidades de las personas funcio-
narias de los gobiernos estatales de Chiapas y 
Quintana Roo, en lo relativo a la identificación 
de riesgos ambientales y sociales de las activi-
dades REDD+, así como a las medidas de miti-
gación de dichos riesgos.

De la sistematización y análisis de la informa-
ción compartida por los estados se genera el 
siguiente reporte de acciones de respeto de 
las salvaguardas a nivel estatal.
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Al respecto, en 2017 los gobiernos de los es-
tados de Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yu-
catán reportaron la alineación de las Estrate-
gias Estatales REDD+ con la ENAREDD+, entre 
otras políticas nacionales y estatales, para 
asegurar la compatibilidad de sus acciones 
REDD+ con dicha estrategia.

Adicionalmente, los estados de Quintana Roo 
y Yucatán resaltaron la compatibilidad de los 
Planes de Inversión de la IRE con la ENARE-
DD+, reflejando una compatibilidad extendi-
da hasta el nivel local. En el caso de Jalisco, 
se menciona la alineación de planes munici-
pales de desarrollo y de cambio climático con 
dichos Planes de Inversión o acciones REDD+.

En 2021, el gobierno de Jalisco reporta la com-
patibilidad de su Estrategia Estatal REDD+ 
con la política estatal y nacional a través de la 
implementación de programas estatales re-
levantes para el desarrollo rural sustentable 
como el Programa Estado Bajos en Carbo-
no 2019, el Programa de  Fomento a la Pro-

SalvaguardaA
La ENAREDD+ se encuentra alineada y es compatible con la política nacional forestal, de de-
sarrollo rural sustentable y en materia de cambio climático, así como con los objetivos de los 
convenios y acuerdos internacionales que México ha suscrito.

A1. Complementariedad o compatibilidad de la ENAREDD+ con los objetivos de las polí-
ticas forestales nacionales, de desarrollo rural sustentable y de cambio climático.

ducción Agropecuaria Sustentable 2020 y 
2021, Conservación de los Recursos Naturales 
2019-2021, el Programa de Desarrollo Fores-
tal Sustentable 2019-2021 y las estrategias de 
cadenas productivas libres de deforestación 
(agave, aguacate, carne).

La gráfica a continuación establece las accio-
nes reportadas por los gobiernos estatales 
para asegurar la complementariedad o com-
patibilidad de las Estrategias Estatales REDD+ 
con la ENAREDD+. 
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En 2017, los gobiernos de Jalisco y Yucatán 
mencionaron haber considerado los compro-
misos internacionales nacionales y estatales 
en materia de reducción de emisiones y de 
derechos humanos para garantizar la compa-
tibilidad de sus respectivas Estrategias Estata-
les REDD+ y Planes de Inversión (éstos últimos 
en el caso de Yucatán) con convenios y acuer-
dos internacionales relevantes y aplicables, 
como se registra en la gráfica a continuación .
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Gráfica 22. Acciones de respeto de la Salvaguarda A1 reportadas en 2017 y 2021 por los estados de 
Campeche (CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elabo-
ración propia.

A2. Complementariedad o compatibilidad de la ENAREDD+ con los objetivos de los con-
venios y acuerdos internacionales relevantes y aplicables.
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Gráfica 23. Acciones de respeto de la Salvaguarda A2 reportadas en 2017 y 2021 por los estados de 
Campeche (CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elabo-
ración propia.
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La transparencia, comprendida por el derecho 
al acceso a la información, la transparencia 
proactiva, la rendición de cuentas y las medi-
das anticorrupción, es garantizada en el ámbi-
to de aplicación de la ENAREDD+. Asimismo, 

se garantiza una adecuada toma de decisio-
nes y el derecho de acceso a la justicia a tra-
vés los mecanismos de resolución de conflic-
tos en los diferentes niveles de gobierno en la 
aplicación de la ENAREDD+.

SalvaguardaB

Los gobiernos estatales reportaron una se-
rie de acciones para garantizar el derecho al 
acceso a la información y  la transparencia 
proactiva en el ámbito de REDD+ a nivel sub-
nacional.

En 2017, los gobiernos de Campeche, Chiapas 
y Yucatán reportaron contar con portales de 
transparencia para recibir y atender solicitu-
des de información para garantizar el derecho 
al acceso a la información.

En 2021, el gobierno de Quintana Roo reportó 
el fortalecimiento de capacidades institucio-
nales en materia de transparencia, así como la 
existencia del Instituto de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales.

En términos de transparencia proactiva, los 
gobiernos subnacionales reportaron contar 
con diversos mecanismos para difundir infor-
mación respecto a la implementación de la 
política pública estatal.

B1. La transparencia es garantizada en el ámbito de aplicación de la ENAREDD+.

En 2017, el gobierno de Campeche reportó la 
publicación anual de recursos públicos ejerci-
dos en portales de transparencia a nivel esta-
tal y por dependencia, la publicación de infor-
mes de actividades y en el SIS.

Ese mismo año, Jalisco mencionó contar con 
el monitoreo de indicadores de desarrollo, los 
portales de evaluación y agenda de mejora 
para programas públicos estatales; así como 
la publicación del calendario de sesiones del 
comité de adquisiciones. En materia de infor-
mación ambiental, el gobierno de Jalisco re-
portó la publicación de información relevante 
en la página oficial de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial, también in-
formó contar con un apartado específico re-
ferente a REDD+ en su plataforma forestal y 
un apartado de indicadores de recursos na-
turales (bióticos y abióticos), contaminantes y 
gestión ambiental.
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Gráfica 24. Acciones de respeto de la Salvaguarda B1 reportadas en 2017 y 2021 por los estados de 
Campeche (CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elabo-
ración propia.

Por su parte, el estado de Quintana Roo indi-
có la difusión de actividades y proyectos de 
la Secretaría de Medio Ambiente mediante 
el portal estatal y el uso de redes sociales; así 
como la actualización permanente de la pla-
taforma de cambio climático de la Península 
de Yucatán y la página del observatorio de la 
selva maya.

En 2021, Quintana Roo informó nuevamente 
sobre la actualización de información en la 
página de su secretaría de medio ambiente, la 
plataforma de cambio climático de la Penín-
sula de Yucatán y la página del observatorio 
de la selva maya.

Por su parte, Jalisco reportó contar con un pa-
drón único de beneficiarios, así como portales 
de transparencia del Gobierno del Estado, las 
Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente y 

otros Organismos Públicos Descentralizados.

Finalmente, resaltó la difusión de diagnósticos 
y ordenamientos territoriales en la página de-
nominada Mapa Jalisco; reportes, manuales y 
proyecto forestales en la plataforma de infor-
mación forestal del Fideicomiso del Programa 
de Desarrollo Forestal; así como la publicación 
de información, incluida la actualización de su 
Estrategia Estatal REDD+, en página especia-
lizada en REDD+.

El estado de Yucatán mencionó la publicación 
de información mediante su página de trans-
parencia y la implementación de una estrate-
gia de difusión de acciones REDD+ en el terri-
torio en 2021.

Estas acciones se reflejan en la gráfica a con-
tinuación.
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En 2017, los estados de Campeche, Chiapas, 
Jalisco, Quintana Roo y Yucatán mencionaron 
contar con sus respectivas Comisiones Inter-
secretariales de Cambio Climático y un Gru-
po de Trabajo específico para REDD+ a nivel 
estatal para garantizar la adecuada toma de 
decisiones.

Adicionalmente, el gobierno de Campeche re-
portó la existencia de otros arreglos de gober-
nanza para el seguimiento de la política públi-
ca forestal y de desarrollo rural sustentable en 
la entidad como son la Comisión Estatal Fo-
restales y la de Prevención y Combate a la Ca-
cería furtiva y tala ilegal; el  y el de Desarrollo 
Rural Sustentable; y los Subcomités Sectoria-
les de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural.

A nivel municipal, indicó la operación de Comi-
tés de Planeación, el impulso a la actualización 
de los Programas de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de los municipios de Campeche, la 
elaboración de Programas Prediales Integra-
les de Mediano Plazo.

Por su parte, el estado de Chiapas informó so-
bre la operación del Consejo Estatal Forestal 
y el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sus-
tentable. Asimismo, resaltó el rol del Corredor 
biológico mesoamericano de la Comisión Na-
cional para el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (CONABIO) como Agente Público de 
Desarrollo Territorial en su área de interven-
ción REDD+.

En el caso de Jalisco, se mencionan arreglos 
de gobernanza adicionales como los grupos 
operativos de silvopastoriles y agroforestales, 

de proyectos productivos de mujeres y jóve-
nes, y de salvaguardas, la Mesa de Trabajo 
MRV, entre otros.

En cuanto a arreglos de gobernanza para la 
adecuada toma de decisiones a nivel regional 
y municipal, el gobierno de Jalisco reportó los 
Ordenamientos Ecológicos Territoriales, la ela-
boración de Programas Prediales y la opera-
ción de las Juntas Intermunicipales de Medio 
Ambiente.

El gobierno de Yucatán indicó la creación de la 
CICLIMA como plataforma de consulta, aseso-
ramiento y concertación para la formulación 
de las políticas públicas para la mitigación y 
adaptación ante el cambio climático. A nivel 
regional, señaló la operación de la Junta Inter-
municipal Biocultural del Puuc y la elabora-
ción de Programas de Ordenamiento Ecológi-
co Municipales.

En 2021, el gobierno de Jalisco reportó la re-
activación del grupo técnico de salvaguardas 
integrado por dependencias del sector y del 
Comité Técnico Consultivo REDD+ estatal.

Ese mismo año, el estado de Quintana Roo 
reportó la conformación del Grupo Estatal de 
Salvaguardas, la operación de la Comisión Es-
tatal de Cambio Climático y la firma de conve-
nio interinstitucional para la implementación 
de actividades de ganadería sustentable; así 
como la integración de la Asociación Munici-
pal para el Medio Ambiente de los Municipios 
de Quintana Roo, éste último como arreglo de 
gobernanza a nivel regional.

En el caso de Yucatán, se señala el seguimien-
to a proyectos y programas relacionados con 

B2. Se garantiza una adecuada toma de decisiones, en los niveles federal, estatal, muni-
cipal y local, en el contexto de la aplicación de la ENAREDD+
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Gráfica 25. Acciones de respeto de la Salvaguarda B2 reportadas en 2017 y 2021 por los estados de 
Campeche (CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elabo-
ración propia.

REDD+ en el marco de su Comisión Interse-
cretarial de Cambio Climático; así como la 
creación del Comité de Salvaguardas de Yuca-

Con respecto a las acciones realizadas para 
garantizar el derecho al acceso a la justicia, en 
2017 los Gobiernos Estatales señalaron la ope-
ración de mecanismos estatales para atender 
la denuncia popular y atención a delitos am-
bientales; incluyendo la resolución de conflic-
tos agrarios, en el caso de Campeche.

Adicionalmente, Quintana Roo indicó sobre 

B3. El acceso a la justicia a través de los mecanismos de resolución de conflictos es ga-
rantizado en el contexto de la aplicación de la ENAREDD+
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la existencia del portal anticorrupción para la 
denuncia ciudadana de conductas irregulares 
por parte de personas  servidoras públicas.

De manera específica, Chiapas y Yucatán re-
saltaron sus respectivos mecanismos de que-
ja y asesoramiento para la resolución de con-
flictos para garantizar el derecho al acceso a la 
justicia a personas indígenas.

tán para garantizar la adecuada toma de deci-
siones en el seno del COEF.



257

Periodo 2017-2022

257

Periodo 2017-2022

La rendición de cuentas y medidas antico-
rrupción fueron garantizadas a partir de las 
actividades reportadas por los estados.

En 2017, los gobiernos estatales reportaron 
la publicación de información sobre recursos 
públicos en páginas especializadas de trans-
parencia fiscal y presupuestal.

En 2021, Yucatán señaló haber retomado los 
pilotajes de quejas desarrollados en el marco 
de la Alianza México REDD+ para fortalecer el 
mecanismo de atención de quejas que permi-

ta la atención adecuada de las comunidades 
locales e indígenas que participan en progra-
mas o proyectos vinculantes a REDD+.
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Gráfica 26. Acciones de respeto de la Salvaguarda B3 reportadas en 2017 y 2021 por los estados de 
Campeche (CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elabo-
ración propia.

B4. La rendición de cuentas y medidas anticorrupción se garantizan en el ámbito de 
aplicación de la ENAREDD+.

Los gobiernos de Campeche y Chiapas inclu-
yeron auditorías para garantizar la rendición 
de cuentas. Asimismo, Chiapas añadió la pu-
blicación de informes de avance de indicado-
res de políticas públicas; mientras que Jalisco 
y Quintana Roo señalaron la publicación de 
informes del presupuesto de egresos.
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Gráfica 27. Acciones de respeto de la Salvaguarda B4 reportadas en 2017 y 2021 por los estados de 
Campeche (CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elabo-
ración propia.
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El gobierno de Jalisco resaltó la glosa ciuda-
dana como formato adicional de rendición de 
cuentas, las declaraciones patrimoniales de 
las personas servidoras públicas; así como la 
inclusión de cláusula anticorrupción en con-
venios entre dicha entidad y las Juntas Inter-
municipales de Medio Ambiente (JIMA).

Por su parte, el estado de Quintana Roo seña-
ló las actividades de rendición de cuentas que 
realiza en el seno del Consejo Estatal Forestal 
y la operación de un sistema anticorrupción.



259

Periodo 2017-2022

259

Periodo 2017-2022

SalvaguardaC

En 2017, el gobierno de Campeche señaló la 
participación de personas indígenas en el 
proceso de consulta para la elaboración de los 
Programas de Inversión de la IRE, la coordi-
nación con el Gobierno Federal para la imple-
mentación de apoyos; así como la instalación 
de unidades agroforestales de traspatio para 
la población maya de la región.

En el caso de Chiapas, la Secretaría de Desarro-
llo Sustentable de los Pueblos Indígenas par-
ticipa en la Comisión Intersecretarial de Cam-
bio Climático para garantizar el respeto de los 
derechos de los Pueblos Indígenas. Además, 
señaló el fortalecimiento de capacidades ins-
titucionales en temas de no discriminación y 
respeto a los derechos de los Pueblos Indíge-
nas, la implementación de programas especí-
ficos dirigidos a la población indígena y, por 
último, la difusión de información en lenguas 
indígenas.

Por su parte, el estado de Jalisco señaló la in-
clusión de criterios de prelación para priorizar 
el apoyo de población indígena para la imple-
mentación de sistemas silvopastoriles.

En el estado de Quintana Roo, el Comité Técni-
co Consultivo REDD+ estatal integra la repre-
sentación como vocal de Pueblos Indígenas; 
así como la utilización de criterios de prelación 
para asignar los apoyos focalizados en zonas 
marginadas.

En 2021, Jalisco resaltó el trabajo realizado con 
promotores comunitarios locales Wixárikas 
para el desarrollo de capacidades de las co-
munidades en lengua indígena. Finalmente, 
se menciona la participación de la Comisión 
Estatal Indígena en el GT-REDD+ estatal para 
garantizar el respeto de los derechos de los 
Pueblos Indígenas en dicha plataforma de 
coordinación interinstitucional.

Ese mismo año, el gobierno de Quintana Roo 
reportó la difusión de infografías y material 
audiovisual en materia de salvaguardas y polí-
ticas ambientales en lengua maya.

El reconocimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, afrodescendientes, eji-
dos y comunidades es garantizado en el contexto de aplicación de la ENAREDD+, en apego al 
marco legal nacional e internacional aplicable, en particular a lo previsto por los Artículos 1 y 2 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco
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Gráfica 28. Acciones de respeto de la Salvaguarda C reportadas en 2017 y 2021 por los estados de Campeche 
(CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elaboración propia.
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SalvaguardaD

ciudadanos de las Juntas Intermunicipales de 
Medio Ambiente.

En el caso de Yucatán, se mencionó la existen-
cia del Comité de Salvaguardas REDD+ de la 
Península de Yucatán integrado por sociedad 
civil, academia, comunidades, productores e 
instituciones gubernamentales, con el objeti-
vo de promover el respeto y abordaje de las 
salvaguardas en la región.

En 2021, Jalisco resaltó la creación de siete 
subcomités emanados del Comité Técnico 
Consultivo REDD+ para garantizar la partici-
pación social en la toma de decisión en temas 
especializados de REDD+; así como la imple-
mentación de un proceso participativo y de 
consulta pública para la elaboración y reciente 
actualización de la Estrategia Estatal REDD+ 
de Jalisco.

En 2017 los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo y Yucatán señalaron la opera-
ción de mecanismos de participación especí-
ficos para REDD+ como el CTC REDD+, entre 
otros comités ciudadanos y consejos en ma-
teria de cambio climático, desarrollo forestal, 
desarrollo rural sustentable y Áreas Naturales 
Protegidas.

Adicionalmente, el estado de Quintana Roo 
cuenta con el Consejo Ciudadano de la Aso-
ciación Municipal para el Medio Ambiente del 
Sur de Quintana Roo como mecanismo parti-
cipativo en la construcción de la política esta-
tal, además de un reglamento interno del CTC 
REDD+.

Por su parte, el gobierno de Jalisco reportó la 
creación del grupo multidisciplinario para la 
elaboración de la Estrategia Estatal REDD+, 
la implementación de talleres participativos 
para la elaboración de los Programas de In-
versión de la IRE y la creación de los consejos 

Se cuenta con un entorno propicio que garantiza la participación plena y efectiva de las partes 
interesadas, en particular de Pueblos Indígenas, afrodescendientes, ejidos y comunidades, a 
través de mecanismos y procedimientos adecuados y culturalmente apropiados, y la igualdad 
de género en contexto de aplicación de la ENAREDD+.

D1. El reconocimiento y regulación de mecanismos para participar en la toma de deci-
siones es garantizado en el contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.
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Gráfica 29. Acciones de respeto de la Salvaguarda D1 reportadas en 2017 y 2021 por los estados de 
Campeche (CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elabo-
ración propia.

En 2017, los gobiernos de Campeche, Jalisco 
y Quintana Roo reportaron la representación 
de Pueblos Indígenas en los mecanismos de 
participación existentes como sus respecti-
vos Consejos Técnicos Consultivos REDD+ o 
grupos multidisciplinarios; lo cual permitió la 
participación de dicha población en la elabo-
ración de la Estrategia Estatal REDD+ y de los 
Programas de Inversión de la IRE.

Adicionalmente, Campeche y Jalisco indica-
ron la representación y participación de los 
Pueblos Indígenas en comités ciudadanos y 
consejos en materia de cambio climático, de-
sarrollo forestal, desarrollo rural sustentable y 
Áreas Naturales Protegidas.

D2. El reconocimiento y respeto del derecho de personas propietarias, poseedoras y 
usuarias de ecosistemas forestales, en particular de Pueblos Indígenas, afrodescendien-
tes, ejidos y comunidades a participar en la toma de decisiones es garantizado en el 
contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.
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El gobierno de Chiapas indicó la existencia de 
asambleas de barrio en comunidades indíge-
nas.

En 2021, el gobierno de Jalisco resaltó la par-
ticipación de representantes de Pueblos Indí-
genas en plataformas de participación y  toma 
de decisiones como son el CTC REDD+ Jalisco 

Gráfica 30. Acciones de respeto de la Salvaguarda D2 reportadas en 2017 y 2021 por los estados de 
Campeche (CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elabo-
ración propia.

En 2017, el estado de Campeche reportó la 
participación de las mujeres en Consejos Ciu-
dadanos Consultivos.

Asimismo, indicó el impulso a la Unidad Agrí-
cola e Industrial de la Mujer (UAIM) como área 
prioritaria para la ejecución de proyectos y el 
apoyo a grupos organizados de mujeres para 
el establecimiento de módulos agroforestales, 
la producción de artesanías, apicultura, entre 
otros.

El gobierno de Chiapas señaló el apoyo a mu-
jeres en proyectos forestales, las cuotas de gé-
nero en representación política, así como la 
participación de la Secretaría de la Mujer en 
los 122 consejos municipales permitiendo el 
fortalecimiento de capacidades en materia de 
equidad de género de las personas integran-
tes de dichos consejos.

y sus subcomités, el COEF, el Consejo Consul-
tivo de la Comisión Estatal Indígena, así como 
en el Grupo de Trabajo para la atención al Pro-
grama de Desarrollo Forestal Sustentable de 
la Zona Norte y los grupos de trabajo de cada 
una de las comunidades.
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D3. La igualdad de género es reconocida y promovida en la toma de decisiones y es 
garantizada en el contexto del diseño y aplicación de la ENAREDD+.
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Ese mismo año, el estado de Jalisco resaltó la 
identificación de actividades productivas en 
los Programas de Inversión para promover la 
participación de las mujeres. Dicha identifica-
ción detonó la articulación de políticas de de-
sarrollo rural, desarrollo social y de medio am-
biente para el apoyo a proyectos productivos 
de mujeres y personas jóvenes en el marco de 
la IRE.

Por su parte, Quintana Roo mencionó la par-
ticipación del Instituto Quintanarroense de la 
Mujer en el CTC REDD+ y en la elaboración del 
PES.

Adicionalmente, promovió la participación de 
las mujeres en acciones REDD+ mediante el 
apoyo a la mujer emprendedora del medio 
rural otorgado por la Secretaría de Desarrollo 

Gráfica 31. Acciones de respeto de la Salvaguarda D3 reportadas en 2017 y 2021 por los estados de 
Campeche (CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elabo-
ración propia.

Agropecuario y Rural estatal; así como el forta-
lecimiento de capacidades institucionales en 
materia de derechos de las mujeres e igual-
dad de género.

En el caso del estado de Yucatán, se genera-
ron las bases para la incorporación de la pers-
pectiva de género en todos los Programas 
Presupuestarios del Estado y, en 2021, la capa-
citación institucional sobre género y desarro-
llo rural sustentable en el área de intervención 
de la IRE.

En 2021, el gobierno de Quintana Roo reportó 
el apoyo a un proyecto específico de mujeres 
y el fortalecimiento de capacidades institu-
cionales para transversalizar la perspectiva de 
género en colaboración con el GCF-TF.
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En 2017, el gobierno de Campeche indicó con-
tar con los Programas de Manejo de Áreas Na-
turales Protegidas de carácter federal y esta-
tal.

El estado de Jalisco mencionó la adecuación 
de programas de subsidio de desarrollo rural 
y de medio ambiente para el apoyo a sistemas 
silvopastoriles, conforme a lo establecido en 
los Programas de Inversión de la IRE; así como 
el Pago de Servicios Ambientales mediante 
el fondo concurrente entre la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la 
CONAFOR.

Por otro lado, el gobierno de Yucatán señaló el 
fomento de insumos orgánicos en los apoyos 
para la producción agrícola, el establecimien-
to de parcelas demostrativas de sistemas pro-
ductivos sustentables y el Pago por Servicios 
Ambientales con fondos concurrentes.

En 2021, el estado de Jalisco resaltó la alinea-
ción de subsidios y generación de nuevas 

SalvaguardaE
La compatibilidad de la ENAREDD+ con el manejo forestal sustentable y la conservación de 
bosques nativos y biodiversidad, garantizando la no conversión de los bosques naturales, y la 
promoción de beneficios ambientales.

E1. La compatibilidad de la ENAREDD+ con el manejo forestal sustentable y conserva-
ción de bosques nativos y biodiversidad.

fuentes de financiamiento para implementar 
acciones REDD+; además de la consolidación 
de alianzas con sector privado y ONGs para la 
implementación de buenas prácticas de pro-
ducción sustentable.

Adicionalmente, reportó el monitoreo comu-
nitario de águila real en la región Norte del 
Estado, la identificación de plagas y enferme-
dades forestales y el monitoreo de fauna en 
superficies apoyadas por la Comisión Nacional 
Forestal y el Gobierno del Estado de Jalisco.

Ese mismo año, el gobierno de Quintana Roo 
reportó la firma de un convenio para la planta-
ción de especies nativas con interés comercial.
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Gráfica 32. Acciones de respeto de la Salvaguarda E1 reportadas en 2017 y 2021 por los estados de 
Campeche (CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elabo-
ración propia.

En 2017, el gobierno de Campeche impulsó el 
desarrollo de los sistemas producto así como 
programas estratégicos de desarrollo rural, 
incluyendo la apicultura, como una de las ac-
tividades establecidas en el Programa de In-
versión.

Por su parte, el estado de Chiapas fortaleció 
el Fondo Estatal Forestal que permitirá la dis-
tribución de beneficios de las iniciativas fores-
tales.

E2. La promoción de beneficios sociales y ambientales es garantizada en el contexto de 
aplicación de la ENAREDD+.
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Gráfica 33. Acciones de respeto de la Salvaguarda E2 reportadas en 2017 y 2021 por los estados de 
Campeche (CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elabo-
ración propia.
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En 2017, el gobierno de Campeche reportó su 
participación en el proceso para el fortaleci-
miento de capacidades entre la CONAFOR y 
los gobiernos estatales en materia de monito-
reo, reporte y verificación.

A nivel regional, los gobiernos de Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán contaron con el Ob-
servatorio de la Selva Maya como plataforma 
para el monitoreo y sistema de alerta tempra-
na en la Península de Yucatán.

El estado de Chiapas mencionó la existencia 
de un grupo especializado en monitoreo, re-
porte y verificación para analizar los cambios 
en la cobertura forestal. Además, de realizar el 
monitoreo de superficies apoyadas por Pago 
por Servicios Ambientales y por restauración 
para identificar o evaluar cualquier riesgo de 
reversión.

En el caso del estado de Jalisco, se señaló el 
monitoreo de fauna en superficies apoyadas 
por Pagos por Servicios Ambientales dentro 
de Áreas Naturales Protegidas; así como avan-
ces en la construcción de indicadores de de-
gradación y de cambio de uso de suelo en su-
perficies forestales.

El gobierno de Quintana Roo resaltó el diseño 
y operación de la calculadora de carbono de la 
Península de Yucatán para apoyar a personal 
en campo vinculado con programas REDD+.

Por su parte, el estado de Yucatán reportó la 
capacitación en materia de mejores prácticas 
agropecuarias dirigida a personas produc-
toras y la realización de reuniones de trabajo 
para la coordinación institucional entre SA-
GARPA y FIRA.

En 2021, el gobierno de Jalisco indicó el fortale-
cimiento de capacitaciones para la atención a 
plagas y enfermedades forestales, calendarios 
de quemas agrícolas, prevención de incendios 
y el monitoreo de parcelas silvopastoriles para 
la identificación de especies benéficas.

Adicionalmente, resaltó la importancia del 
apoyo y capacitación a brigadas para la aten-
ción a incendios, la utilidad del diagnóstico 
anual de sanidad forestal para fomentar bue-
nas prácticas de manejo y biodiversidad en 
regiones forestales del Estado; así como la ela-
boración de Programas Prediales para asegu-
rar la sostenibilidad en el tiempo de las activi-
dades REDD+.

SalvaguardaF
El abordaje de riesgos relacionados con la reversión es requerido en el contexto de aplicación 
de la ENAREDD+.
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Finalmente, el estado de Quintana Roo men-
cionó la coordinación interinstitucional para la 
alineación de los Ordenamientos Territoriales 
Comunitarios con los Programas de Ordena-

Gráfica 34. Acciones de respeto de la Salvaguarda F reportadas en 2017 y 2021 por los estados de Campeche 
(CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elaboración propia.

miento Ecológico Local; así como la entrega 
de equipo y herramientas a personal dedica-
do al combate de herramientas.
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En 2017, el gobierno de Campeche y Jalisco re-
portaron su participación en el proceso para 
el fortalecimiento de capacidades entre la 
CONAFOR y los gobiernos estatales en mate-
ria de monitoreo, reporte y verificación. A nivel 
regional, los gobiernos de Campeche, Quinta-
na Roo y Yucatán contaron con el Observato-
rio de la Selva Maya como plataforma para el 
monitoreo y sistema de alerta temprana en la 
Península de Yucatán.

El estado de Chiapas mencionó la existencia 
de un grupo especializado en monitoreo, re-
porte y verificación para analizar los cambios 
en la cobertura forestal. Además, de realizar el 
monitoreo de superficies apoyadas por Pago 
por Servicios Ambientales y por restauración 
para identificar o evaluar cualquier riesgo de 
reversión.

En específico, el gobierno de Jalisco resaltó la 
alineación de políticas públicas de desarrollo 
rural, desarrollo social y medio ambiente para 
abordar los riesgos de desplazamiento de 
emisiones; así como la colaboración interins-
titucional para el fomento de áreas naturales 
voluntarias para su conservación.

En temas de monitoreo forestal, se indicó la 

elaboración del Inventario Estatal Forestal y 
de Suelos.

En 2021, el estado de Jalisco reportó la ela-
boración del nivel de referencia estatal para 
el periodo 2001-2018; así como el fomento de 
instrumentos de conservación mediante el 
apoyo para el registro de Áreas Destinadas Vo-
luntariamente a la Conservación (ADVC) ante 
la CONANP.

Adicionalmente, mencionó la continuidad del 
programa para el apoyo de sistemas silvopas-
toriles que incluye acciones de conservación y 
restauración productiva.

Finalmente, resaltó el impulso a cadenas li-
bres de deforestación de aguacate, carne y 
agave; así como la elaboración de mapas de 
compatibilidad de cultivo de agave de mane-
ra homologada entre Jalisco y Guanajuato.

SalvaguardaG
El abordaje de riesgos del desplazamiento de emisiones es requerido en el contexto de aplica-
ción de la ENAREDD+.



271

Periodo 2017-2022

271

Periodo 2017-2022

Gráfica 35. Acciones de respeto de la Salvaguarda G reportadas en 2017 y 2021 por los estados de Campeche 
(CAM), Chiapas (CHIS), Jalisco (JAL), Quintana Roo (Q. ROO) y Yucatán (YUC). Fuente: elaboración propia.
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