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1. INTRODUCCIÓN
En el año 2014 inició la implementación del 
Proyecto “Gestión Integrada del territorio 
para la conservación de la biodiversidad en 
áreas de protección y producción en la Sierra 
Tarahumara, Chihuahua, México” conocido 
como “Proyecto Tarahumara Sustentable” 
(PTS), con el financiamiento del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial GEF (por sus siglas en 
inglés) y ejecutado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
a través de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas 
en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente). 
El Proyecto pretende mejorar la sustentabilidad 
de las áreas naturales protegidas e incorporar 
la conservación de la biodiversidad y el uso 
sustentable en la productividad de los paisajes 
terrestres de la Sierra Tarahumara (ST).

En el marco de dicho Proyecto se contempló la 
construcción de un Plan de Acción Regional 
para la Conservación y el Desarrollo de la 
Sierra Tarahumara (PAR), el cual busca ser 
un instrumento guía para los actores clave 
en la Sierra Tarahumara, que proporciona 
recomendaciones para sus actividades de 
planeación y plantea la incorporación de 
criterios de Biodiversidad (BD) y Servicios 
Ecosistémicos (SE) dentro de las políticas y 
programas para el desarrollo regional; a su vez, 
propone un modelo de manejo adaptativo 
con un enfoque de uso integrado de los 
recursos naturales, mediante el cual se busca 
la preservación de los ecosistemas, sus servicios 
y las áreas de alto valor para la biodiversidad, 
prestando particular atención a las especies 
en riesgo en la región; de manera adicional, 
dicho modelo innovador busca mantener la 

estructura tanto de los paisajes productivos 
como de los naturales, conectándolos entre sí, 
facilitando así la colaboración y trabajo con los 
pueblos originarios y comunidades campesinas 
en la región de la Sierra Tarahumara. 

De manera paralela a la creación del PAR, 
se establecieron procesos de diálogo y 
construcción participativa con los diversos 
actores locales involucrados en la gestión del 
territorio en el que incide el Proyecto, dentro 
de la Sierra Tarahumara1 ; mientras que el PAR, 
contiene elementos principalmente enfocados 
al diseñar un modelo de manejo adaptativo 
a nivel de paisaje, el proceso descrito en el 
presente documento se enfocó principalmente 
en: 

I. Un análisis del diseño e implementación de 
las políticas públicas existentes, así como del 
destino de los recursos públicos en la región, 
con el objetivo de formular una propuesta de 
criterios de conservación de Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos a integrarse en 
las políticas y programas de desarrollo y la 
asignación de fondos por parte de actores de 
gobierno y de la sociedad civil.

De esa manera se dio paso a la creación de 
una Agenda Común para la Conservación y 
Desarrollo de la Sierra Tarahumara (Agenda 
Común), la cual propone nuevos enfoques 
de política pública, facilitando información 
sobre posibles niveles de intervención, metas, 
indicadores, y otra información relevante para 
la toma de decisiones en la Sierra Tarahumara2  
proceso para el cual se tomó en consideración 
que:

• La base de la trasformación socio-territorial 
deriva del trabajo sinérgico y organizado de 
distintos actores, en el cual se garantiza la 
producción material y cultural con una visión 
de largo plazo, en un marco de equidad que 
deviene del ejercicio participativo propio de 
cada lugar (Arreola y Saldívar, 2017).

1 El Proyecto Tarahumara Sustentable cubre 12 municipios ubicados en la Sierra Tarahumara: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Chínipas, Guachochi, 
Guadalupe y Calvo,  Guazapares, Maguarichi, Morelos, Ocampo, Urique y Uruachi
2 Es importante señalar que los resultados del presente documento reflejan el trabajo realizado en la región que comprende el Proyecto Tarahumara 
Sustentable (PTS), por lo tanto, sus metas e indicadores están alineados con las necesidades y particularidades de la misma; sin embargo, se hace 
referencia a la Sierra Tarahumara ya que los resultados reflejados en los distintos instrumentos de planeación del PTS y demás acciones pueden servir 
de guía para toma de decisiones y futuras iniciativas en la región en su totalidad.
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• Las Instituciones gubernamentales de todos 
los sectores y niveles están presentes en la región 
de la Sierra Tarahumara, implementando un 
número considerable de acciones y programas, 
lo que conlleva a una pluralidad y complejidad 
institucional y social que no sólo representa 
una oportunidad  sino también un reto. 

• Existen contradicciones entre las políticas 
y programas ambientales, sociales, así como 
económicos y de infraestructura, lo que 
representa obstáculos para incorporar políticas 
de conservación de la Biodiversidad (BD) y de  
mantenimiento para asegurar la provisión de 
los Servicios Ecosistémicos (SE) que brinda la 
Sierra Tarahumara.

• A pesar de los esfuerzos realizados por diversos 
actores gubernamentales y las organizaciones 
civiles de la Sierra Tarahumara, los retos por 
enfrentar aún son importantes, entre éstos:

o El desarrollo de un esquema de 
coordinación y transversalidad funcional que 
articule la experiencia técnica y los esfuerzos 
gubernamentales y no gubernamentales.

o Optimizar los fondos disponibles y 
multiplicar sus fuentes para abordar las 
necesidades de la población y la pérdida de 
los recursos naturales, en particular en áreas 
específicas con un alto valor ecológico y 
cultural.

o Formular e implementar instrumentos 
de desarrollo sustentable que aseguren la 
conservación de los paisajes, ecosistemas 
y  especies de flora y fauna en peligro de 
extinción e importancia para la continuidad 
funcional de los ecosistemas.

o El desarrollo de estrategias para 
salvaguardar el patrimonio natural y cultural 
que resguarda la Sierra Tarahumara.

Avanzar en un cambio en la Sierra Tarahumara, 
ante la complejidad ambiental, social y 
económica que en esta región existe, requiere 
de la generación de determinadas condiciones 
y su cumplimiento, mismas que han sido 
identificadas y priorizadas a través de un proceso 
participativo y de articulación, enfocado en “18 
propuestas de cambio”.

Las propuestas de cambio se pueden abordar 
desde tres subsistemas, el ambiental, social y 
económico, como condiciones clave que han 
de darse en la senda del cambio, o bien, que se 
han identificado en el entorno como válidas y 
deseables; referencias que detonaron el proceso 
de desarrollo e integración de una Agenda 
Común para la Conservación y el Desarrollo de 
la Sierra Tarahumara:

1. La economía de la región se orienta cada 
vez más a actividades secundarias (minería) y 
terciarias (turismo), toda vez que las primarias 
(agropecuarias y forestales) dejaron de ser las 
generadoras de mayor riqueza.

2. El modelo de desarrollo regional débilmente 
contribuye a cerrar las brechas territoriales del 
estado; la inversión pública es apenas del 10% 
del Producto Interno Bruto (PIB). 

3. La relación entre demanda social y oferta 
pública es inversa: la principal necesidad de 
los pueblos y comunidades es el empleo. Por 
el contrario, la oferta de políticas y programas 
relacionados con la generación de empleo 
ocupa el penúltimo lugar del sector de fomento 
económico.

4. En la mayoría de los municipios de la Sierra 
Tarahumara la distribución del ingreso es 
altamente asimétrica lo que se manifiesta 
en una condición de extrema pobreza. La 
desigualdad en Chihuahua establece que 
hay una brecha por ingreso de 300% entre los 
municipios donde la media de población en 
pobreza extrema y la media de población no 
pobre es más alta, respecto de donde ésta es 
más baja. 

5. El marco legal en materia económica 
desatiende diversos aspectos que contribuyen 
a garantizar la conservación de la Biodiversidad 

Hitos de la Agenda Común
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(BD) y un efectivo impulso a la Construcción de 
Sustentabilidad (CS); especialmente en materia 
de Servicios Ecosistémicos (SE) esta limitación 
tiene efectos en la valoración real de los costos, 
la renta y los impactos ambientales de las 
actividades económicas.

6. La inexistencia de un mecanismo 
interinstitucional para el desarrollo económico 
regional de la Sierra Tarahumara limita entre 
otros aspectos, la consideración y aplicación de 
criterios de BD, SE y CS.

7. El desafío para los pueblos originarios en 
términos de su inclusión pasa por la erosión 
de la lengua y por tanto la vulnerabilidad a los 
elementos y prácticas culturales, situación que 
es especialmente grave para los pueblos O’oba 
(Pima) y Ódami (Tepehuano). 

8. El marco jurídico ambiental, de desarrollo 
social y cultural no considera la compensación 
por prácticas de gobernanza ambiental, cultural 
y socioeconómica de pueblos originarios y 
mestizos derivadas de la conservación de la BD, 
SE y CS.

9. Es importante garantizar la incorporación 
de otras formas de conocimientos y prácticas, 
así como del patrimonio biocultural de los 
habitantes de la Sierra Tarahumara, en políticas 
públicas para la conservación de la BD y SE, y 
la CS.

10. Las actuales reformas legislativas y 
modificaciones institucionales en materia 
cultural requieren ser reglamentadas, a fin de 
asegurar la transversalidad de estos elementos 
socioambientales. 

11. Es necesario fortalecer los procesos de 
gobernanza con políticas públicas que 
recuperen espacios públicos y sociales, 
reconstruyan y fortalezcan el control civil en 
la estructura de gobernanza ambiental. La 
presencia de conflictos, la mayoría, relacionados 
con el crimen organizado, así como los 
territoriales emergentes, afectan ya a poco más 
del cinco por ciento de las comunidades.

12. El escaso número de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) que actúa en el territorio 
depende de pocas fuentes de financiamiento, 
lo cual hace al sector particularmente frágil, 

sin omitir que una parte importante de su 
acción tiene todavía un perfil asistencialista y 
coyuntural. 

13. La implementación de políticas públicas 
sociales considera e incide débilmente en 
materia de BD, SE y CS; cuando lo hace su 
difusión es limitada y por tanto, desconocida 
para actores del sector ambiental.

14. La mitad de la población serrana presenta 
una condición de carencia alimentaria, lo cual 
profundiza un intercambio inequitativo entre 
los SE que se proporcionan desde la Sierra 
Tarahumara y la producción de alimentos que 
se obtiene fuera de ella.

15. Los actores locales no visualizan como 
relevantes los problemas relacionados con la 
cultura, los pueblos originarios y el género, 
aspectos que, por lo menos en el papel, tienen 
una consideración institucional, aunque 
esto no quiere decir que los programas 
gubernamentales se diseñan con pertinencia 
cultural y/o perspectiva de género.

16. La prevalencia de los aprovechamientos 
forestales como política ambiental en la 
Sierra tarahumara, ha limitado el desarrollo e 
implementación de instrumentos con mayor 
influencia para la conservación de la BD, SE y 
la CS; se destacan las distintas modalidades 
de conservación y promoción del desarrollo 
sustentable, como las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP), los Ordenamientos Territoriales, las 
UMAS, etcétera, todos ellos necesarios ante los 
desafíos que derivan del Cambio Climático y las 
actividades antropogénicas.

17. La dimensión de los desafíos en materia 
ambiental rebasa por mucho el papel y las 
posibilidades de incidencia del sector público 
existente; una actualización del marco legal 
que modifique esta condición es necesaria a 
nivel estatal, aun cuando no se vislumbre en el 
corto plazo.

18.  El marco institucional ambiental estatal 
debe readecuarse para impulsar una mayor 
incidencia territorial y trans-sectorial, a fin de 
que los temas de BD, SE y CS sean considerados 
e incluidos como transversales, desde la 
planeación, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas.
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Antecedentes
Contexto general de la Sierra Tarahumara

La Sierra Tarahumara (ST) se encuentra ubicada 
en el estado de Chihuahua, tiene una gran 
importancia étnica, biológica e hidrológica, 
muestra de ello es que alberga una de las 
áreas boscosas más extensas de Norteamérica 
y cuenta con un singular y amplio sistema de 
profundos cañones. La región se caracteriza 
por una alta biodiversidad y endemismos, lo 
que la hace prioritaria para la conservación 
global, y aunado a esto, sus diversos servicios 
ecosistémicos y recursos naturales sustentan 
actividades económicas importantes como 
el aprovechamiento forestal, el turismo y la 
industria extractiva de minerales, entre otros.

Es por ello que, la CONANP, órgano 
desconcentrado de la SEMARNAT, ha realizado 
desde hace más de 10 años, diversos esfuerzos 
por la conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos en la Sierra Tarahumara; 
muestra de ello es la implementación, por 
medio de la Dirección Regional Norte y Sierra 
Madre Occidental, del Proyecto “Gestión 
integrada del territorio para la conservación 
de la biodiversidad en áreas de protección y 
producción en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, 
México” conocido como “Proyecto Tarahumara 
Sustentable” (PTS).

El área del PTS incluye 12 municipios3  de la 
ST, mismos que fueron seleccionados debido 
a sus características físicas (presencia de 
los tres ríos perennes más importantes del 
Noroeste de México, belleza escénica de sus 
montañas y cañones, entre otros), biológicas 
(alta biodiversidad y alto número de especies 
endémicas, entre otros), económicas-sociales 
(alta diversidad de actividades productivas 
y alto rezago económico en los municipios, 
gran presencia de población indígena, entre 
otros) y dada su importancia para la facilidad 
de implementación de los proyectos pilotos 
contemplados en el PTS, estos municipios 
cubren una superficie de 4,126,835 ha, 
principalmente en la sierra situada en la parte 
suroeste de Chihuahua. 

3 Como ya se mencionó previamente, los municipios comprendidos por el PTS son: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y 
Calvo,  Guazapares, Maguarichi, Morelos, Ocampo, Urique y Uruachi
4 La información completa del componente de la base científica puede consultarse en la página web del Proyecto Tarahumara Sustentable: Base 
Científica http://www.tarahumarasustentable.mx/base-cientifica.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como parte de los diversos esfuerzos 
realizados en el marco del PTS, de manera 
particular, en su componente 1 “Base científica 
y herramientas para la toma de decisiones”, se 
realizaron estudios diversos que derivaron en 
la construcción de herramientas que ayudan 
el proceso de caracterización y comprensión 
del territorio4 (Ej. Sistema de Monitoreo de 
Datos e Información de la Sierra Tarahumara, 
Diagnóstico de Base de la Biodiversidad y 
de los Servicios Ecosistémicos de la Sierra 
Tarahumara, entre otros). En ese sentido, se 
cuenta con un compilado amplio y sólido de 
información como base para la construcción 
del presente documento y fortalecer la toma 
de decisiones impulsada por el mismo. 
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Figuras 4. Contexto fisiográfico del territorio que comprende el PTS

Figuras 2 y 3. Las ANP del territorio que comprende el PTS
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Las figuras 2 a 5 contienen parte de la información general sobre el contexto ambiental y socioe-
conómico del que se cuenta en el territorio que comprende el PTS, ya que, como se mencionó 
previamente, en el marco del Proyecto se realizaron diversos estudios y consultorías (protocolos 
de monitoreo, bases de datos, sistemas de información, etc.) cuyos resultados pueden ser consul-
tados en la página del Proyecto; de igual forma, para mayor información se recomienda revisar el 
documento Plan de Acción Regional (PAR) para la Conservación y el Desarrollo de la Sierra 
Tarahumara, mismo que cuenta con dos versiones, ejecutiva y extensa.

Figuras 5. Contexto socioeconómico del territorio que comprende el PTS
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Diagnóstico de la política 
pública actual en la Sierra 
Tarahumara
El desarrollo de la Agenda Común se realizó 
tras un proceso participativo complementado 
con un diagnóstico de la política pública aplica-
ble a la Sierra Tarahumara, enfocada en los tres 
subsistemas: Ambiental, Social y Económico.

La revisión de las políticas públicas existentes 
permitió la identificación de los aproximada-
mente 870 actores que influyen en procesos so-
cio-territoriales de la Sierra Tarahumara, de los 
cuales cerca de la mitad pertenecen al subsis-
tema social (46%); alrededor de un 15% abarca 
el subsistema económico y de un 39% el subsis-
tema ambiental. Para este último, al menos un 
poco más de quinientos actores se relacionan 
con aspectos de Biodiversidad (BD), Servicios 
Ecosistémicos (SE) y Construcción de Susten-
tabilidad (CS); sin embargo, la vinculación es 
parcial, o en algunos casos, sin una planeación 
estratégica. 

Aunado a lo anterior, indispensable para reali-
zar el diagnóstico, fue la revisión del marco jurí-
dico aplicable a la conservación y protección de 
la Sierra Tarahumara, esto a partir del contexto 
en que surgió el Proyecto “Gestión integrada 
del territorio para la conservación de la biodi-
versidad en áreas de protección y producción 
en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México” y 
posteriormente, para cumplimentar su objeti-
vo de integrar consideraciones sobre la conser-
vación de la biodiversidad dentro del manejo 
de las áreas bajo protección y producción de la 
Sierra Tarahumara de Chihuahua, a través del 
desarrollo e implementación de una estrategia 
participativa que involucre a las comunidades, 
el gobierno y la sociedad civil (OSC).

Es necesario destacar que el área determina-
da para el diagnóstico y ejecución del Proyec-
to Tarahumara Sustentable se circunscribió 
a 12 Municipios: Balleza, Bocoyna, Guachochi, 

Guadalupe y Calvo (Alta Tarahumara) y Batopi-
las, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Morelos, 
Ocampo, Urique y Uruachi (Baja Tarahumara); 
hogar de cuatro etnias indígenas: Rarámuri o 
Tarahumaras, O’obas o Pimas, Guarojío y Óda-
mes o Tepehuanes. La mayor parte de la pobla-
ción indígena es Rarámuri y en menor propor-
ción Pima, Guarojía y Tepehuana.

Asimismo, la definición y delimitación de los 
objetivos del diagnóstico de Política Pública 
se basó en el “Desarrollo sustentable o sosteni-
ble ”,5 adoptado por la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, creada por 
Resolución 38/1616  de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, durante su 38º período de 
sesiones, y término emanado de la reunión de 
abril de 1987, particularmente de su informe 
“Nuestro futuro común” o Informe  

Brundtland, por el nombre del Presidente de 
la Comisión, Gro Harlem Brundtland, entonces 
Primer Ministro de Noruega. El mensaje princi-
pal del informe es que no puede haber un cre-
cimiento económico sostenido sin un medio 
ambiente sostenible, por lo que ha llegado el 
momento de elevar el desarrollo sostenible a la 
categoría de «ética global» en que la protección 
del medio ambiente se reconozca como el ci-
miento sobre el que descansa el desarrollo eco-
nómico y social a largo plazo. 7 

Sumado a lo anterior, es en 1992, cuando 172 
gobiernos aprobaron tres grandes instrumen-
tos, el Programa 21, un plan de acción mundial 
para promover el desarrollo sostenible; la De-
claración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, un conjunto de principios en los que 
se definían los derechos civiles y obligaciones 
de los Estados, y una Declaración de principios 
relativos a los bosques, serie de directrices para 
la ordenación más sostenible de los bosques en 
el mundo.

Particularmente la Declaración de Río define 
los derechos y las obligaciones de los Estados 

5 El término emana de la Comisión Mundial (Comisión Brundtland), y refiere a que el desarrollo sostenible refiere a «satisface rlas necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades».
6 https://www.un.org/es/documents/ag/res/38/list38.htm
7 http://www.fao.org/3/s5780s/s5780s09.htm
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respecto de principios básicos sobre el medio 
ambiente y el desarrollo que incluyen aspectos 
sobre la eliminación de la pobreza y la reduc-
ción de las disparidades en los niveles de vida 
en todo el mundo son indispensables para el 
desarrollo sostenible, y la plena participación 
de la mujer es imprescindible para lograr di-
cho desarrollo; temáticas vinculadas a los tres 
subsistemas de análisis de la política pública en 
la Sierra Tarahumara, y que reiteran que en su 
elaboración resulta imperativo identificar pará-
metros coincidentes con desarrollo económico, 
bienestar social y ambiental, estrategia funda-
mental para construir modelos útiles, efectivos 
y de largo plazo.

La reunión de Río o Cumbre de la Tierra, también 
fue el escenario para generar instrumentos ju-
rídicos obligatorios para los países Parte como 
México: la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y la Convención 
de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación, listados por la Suprema Corte 
de Justicia en los Tratados Internacionales que 
reconocen Derechos Humanos8, en este caso, 
en materia de medio ambiente.

Derechos humanos o fundamentales de Ter-
cera Generación, disposiciones de exigencia y 
protección frente a otra persona que tiene el 
deber de respetar, mismo que son inherentes 
a la personalidad sustantiva del ser humano, 
correspondiendo entonces al Estado recono-
cer su titularidad originariamente aún antes de 
su existencia como institución social, debiendo 
establecer mecanismos de protección o tutela 
y ejercicio, el legislador permanente los incor-
pora a la parte dogmática de la Constitución, 
como previsto en el artículo 1º de nuestra Carta 
Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su artículo 1 que “En 
los Estados Unidos Mexicanos todas las perso-
nas gozarán de  los derechos humanos reco-

8 http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html#MEDIO AMBIENTE 
9 https://www.sitios.scjn.gob.mx/centrodedocumentacion/sites/default/files/tesauro_juridico_scjn/pdfs/07.%20TJSCJN%20-%20DerHumanos.pdf
10La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 
abarcan las esferas económica, social y ambiental.

nocidos en esta Constitución y en los tratados  
internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las  garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringir-
se ni  suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece”. 
Además de prever que en materia de derechos 
humanos se favorecerá en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia, y que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universali-
dad, interdependencia, indivisibilidad y progre-
sividad. 

Asimismo, en términos del artículo 4°, párrafo 
quinto de la CPEUM, se reconoce el Derecho 
Humano a un Medio Ambiente Sano. Al respec-
to, la Suprema Corte lo refiere como “…el dere-
cho a la conservación y disfrute a un medio am-
biente sano y a la promoción y preservación de 
la calidad de vida, así como a la protección de 
los bienes, riquezas y recursos ecológicos y 
naturales”. 9  Artículo Constitucional vinculado a 
la Agenda Común para la Sierra Tarahumara y a 
la Agenda 203010 y sus 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), compromisos internacio-
nales asumidos por México. La vinculación de 
las estrategias para la Sierra Tarahumara se vin-
culan principalmente con los siguientes ODS: 
2. Hambre cero; 3. Salud y Bienestar; 7. Energía 
asequible y no contaminante; 12. Producción y 
Consumo Responsable; 13. Acción por el Agua y 
15. Vida de ecosistemas terrestres. 

Los ODS fueron adoptados el 25 de septiembre 
de 2015 por líderes mundiales, a fin de erradi-
car la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada 
objetivo tiene metas específicas que deben al-
canzarse en los próximos 15 años y para lo cual 
todo el mundo tiene que hacer su parte: gobier-
nos, sector privado, sociedad civil y las personas. 
En sintonía con los esfuerzos y la generación de 
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una Agenda para la Sierra Tarahumara, similar 
deberá ser el ejercicio para lograr su objetivo.

Es de destacar que la riqueza natural y cultu-
ral de la Sierra Tarahumara motiva a generar y 
fortalecer instrumentos de política pública sus-
tentados en disposiciones internacionales y na-
cionales, además de considerar la participación 
de diversos actores de los ámbitos nacional, 
estatal y municipal para lograr cumplir con la 
Agenda. 

Emanadas de la CPEUM, existen Leyes General 
que contribuye a través de sus disposiciones y 
cumplimentación a proteger y conservar la Sie-
rra, como la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente, regla-
mentaria de las disposiciones de la Constitu-
ción Política que se refieren a la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como 
a la protección al ambiente, en el territorio na-
cional y las zonas sobre las que la nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones 
son de orden público e interés social y tienen 
por objeto propiciar el desarrollo sustentable 
y establecer las bases para entre otros, la pre-
servación y protección de la biodiversidad, así 
como el establecimiento y administración de 
las áreas naturales protegidas, tales como las 
existentes en la Sierra Tarahumara.

Asimismo, existe la Ley General de Cambio Cli-
mático, la cual también es orden público e in-
terés general y observancia en todo el territo-
rio nacional y las zonas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción y establece 
disposiciones para enfrentar los efectos adver-
sos del cambio climático. Es reglamentaria de 
las disposiciones de la CPEUM en materia de 
protección al ambiente, desarrollo sustenta-
ble, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. Ambas leyes de carácter general es-
tablecen bases para ejercer la facultad concu-
rrente con Estados y Municipios en la materia. 

Sumado a lo anterior, la CPUEM fundamenta la 
distribución de competencias y permite a los 
Estados crear instrumentos de actuación or-
gánica como legislativos, destinados a imple-

mentar la visión de Desarrollo regional y local 
armonizados dentro del contexto nacional. En 
este sentido, de conformidad con el artículo 173, 
primer párrafo, de la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua, determina para el Go-
bierno Estatal como Municipales, elaborar sus 
políticas públicas aprovechando el uso susten-
table de recursos naturales con criterios de con-
servación, integridad funcional y considerando 
las capacidades de carga de los ecosistemas.  

Por lo anterior, el H. Congreso del Estado de 
Chihuahua, con fundamento en el artículo 64, 
fracción I de la Constitución Política para el Es-
tado de Chihuahua, tiene facultades para crear 
y adecuar las disposiciones transversales para 
la aplicación práctica en la materia. 

A nivel Estatal, las disposiciones para garantizar 
un medio ambiente sano y saludable, para lo 
cual se hace necesario: regular la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, la protec-
ción al ambiente, agua, aire y suelo, promover el 
desarrollo sustentable, están previstas en la Ley 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambien-
te (LEEPA) del Estado de Chihuahua. La LEEPA 
en su artículo 7, faculta a su Ejecutivo a formu-
lar, desarrollar y ejecutar el programa Estatal 
contra el Cambio Climático, el cual debe incluir 
medidas de mitigación para las consecuencias 
negativas que genera sobre el entorno natural, 
así como de adaptación ante los efectos inevi-
tables de este fenómeno. Asimismo, fija las ba-
ses entre otras, para establecer la concurrencia 
entre el Estado y sus Municipios, la protección 
de las áreas protegidas de la Entidad, ordena-
miento ecológico de su competencia, la preser-
vación y restauración del equilibrio ecológico y 
el mejoramiento del ambiente, de los ecosiste-
mas y bienes, la prevención y el control de la 
contaminación del aire, suelo y agua.

En materia de administración y gestión del 
agua, corresponde a la Federación, según lo es-
tablece el artículo 27, párrafo sexto de nuestra 
Carta Magna, es por ello que la Ley de Aguas 
Nacionales (LAN) establece esa facultad exclu-
siva y los Estados federados únicamente pue-
den regular las aguas de jurisdicción estatal o 
de cuenca cerrada, excluyendo así su ámbito de 
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acción para regular el uso del agua del subsue-
lo y superficiales producto del ciclo natural.  No 
obstante ello, la LAN en términos de su artículo 
20, párrafo séptimo, permite mediante Conve-
nios de Colaboración para determinados actos 
administrativos y con ello, una mejor adminis-
tración y gestión del recurso hídrico. 

La Ley del Agua para el Estado de Chihuahua, 
regula únicamente el uso del agua urbano; in-
cluyéndose en esto, la disposición servicios pú-
blicos de agua, alcantarillado sanitario, trata-
miento de aguas residuales y disposición final 
de lodos. 

Así como existen disposiciones legales para re-
gular el subsistema ambiental, también las hay 
para el subsistema social. La protección de la 
riqueza cultural la prevé la CPEUM en su artícu-
lo 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el que resaltan puntos 
importantes sobre nuestra nación, entre éstos, 
su carácter pluricultural, el reconocimiento de 
la existencia y el derecho a la libre autodeter-
minación de los pueblos indígenas, la igualdad 
entre hombres y mujeres y la participación de 
este sector de población en la toma de decisio-
nes. 

Los artículos 8, fracción III, 9 y 64 fracción XXX-
VII, de la Constitución Política del Estado de 
Chihuahua, reconocen la existencia y protec-
ción de pueblos y comunidades indígenas, así 
como su derecho a establecer sus propios me-
canismos para la toma de decisiones, a estable-
cer sus sistemas normativos internos, así como 
la Facultad del H. Congreso del Estado, para 
crear iniciativas y aprobar leyes para el desa-
rrollo integral de los pueblos indígenas, previa 
consulta a éstos, para lo cual se escuchará a sus 
representantes cuando se discutan las men-
cionadas leyes.  Asimismo, el artículo 143 de la 
Constitución del Estado, reconoce el derecho 
de pueblos y comunidades indígenas a recibir 
educación bilingüe.  
Las disposiciones se complementan con lo pre-
visto en la Ley para la Protección del Patrimonio 
Cultural del Estado de Chihuahua, en cuyos ar-
tículos 35, 36 y 37, especifica las bases para iden-
tificar mediante la investigación los elementos 

integrantes del patrimonio  biocultural de pue-
blos y comunidades indígenas, su documenta-
ción y protección, con programas específicos 
para catalogar, conservar, fomentar, capacitar, 
salvaguarda y difundirlos. 

Dentro de ese fomento, es posible catalogar al 
subsistema económico. Dentro del ámbito lo-
cal estatal, de conformidad con el artículo 28, 
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo y el artículo 25, fracción VIII de la Ley de De-
sarrollo y Fomento Económico para el Estado 
de Chihuahua, las facultades de atracción de 
inversiones competen a la Secretaría de Inno-
vación y Desarrollo Económico, así como a los 
Consejos de Desarrollo Económico Regionales.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Munici-
pal cuenta con facultades para elaborar planes 
y programas tendientes a apoyar el desarrollo 
de los Municipios, mediante el mejor aprove-
chamiento de sus recursos, conforme al artícu-
lo 35 Bis, fracción II, de la referida Ley Orgánica, 
y con base en dicha disposición, interviene en la 
operación de los “Comités de Desarrollo Regio-
nal para las Zonas Mineras”.

Los ayuntamientos municipales en términos 
del artículo 10, fracción I, de Ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, 
tienen la facultad para elaborar el Reglamen-
to técnico para conformar el Plan o  Progra-
ma Municipal de Desarrollo Urbano así como 
del Ordenamiento Territorial Sostenible y el de 
Centro de Población, y los que de éstos se  de-
riven, en congruencia con el Plan o Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial Sostenible, y demás Planes o Progra-
mas  Regionales y/o Subregionales de Desarro-
llo Urbano y Ordenamiento  Territorial Sosteni-
ble, así como evaluar y vigilar su cumplimiento.
A modo de síntesis, el diagnóstico de política 
pública basada en los tres subsistemas, eviden-
cia las existencia de disposiciones jurídicas que 
sin bien existen y se cumplimentan, no son su-
ficientes para lograr el objetivo de una Agenda 
Común, por lo que se han considerado propues-
tas de reforma, integración de iniciativas de ley, 
con las cuales sea posible proteger, conservar y 
salvaguardar el patrimonio natural y cultural de 
la Sierra Tarahumara.
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La construcción y elementos clave de la Agenda Común 

Los actores con incidencia en la Sierra Tarahumara

En la sección anterior se presentó el análisis de los instrumentos y normativas exis-
tentes que tienen inferencia y relevancia en el desarrollo e implementación de accio-
nes, programas y demás iniciativas presentes y futuras en el territorio de la Sierra Ta-
rahumara, de manera particular en donde se implementa el PTS. Aunado a lo anterior 
es preciso destacar que se realizaron 18 foros conversatorios y reuniones con distintos 
actores, con ayuda de los cuales se determinaron los principales elementos necesa-
rios a considerar para la construcción de la Agenda Común, los cuales se describen a 
continuación.

Para la construcción de la Agenda Común se procedió al análisis de los actores influ-
yentes en los procesos socio-territoriales de la ST, del cual se identificaron tres subsis-
temas:

a) Subsistema Ambiental: Manejo Forestal, Acción Climática, Ordenamiento Ecoló-
gico y Territorial, Soberanía Alimentaria, Manejo del Agua y Gobernanza Ambiental.

b) Subsistema Social: Pueblos Originarios, Mitigación de la Desigualdad, Equidad 
de Género, Organizaciones de la Sociedad Civil, Educación Intercultural y Promo-
ción Cultural.

c) Subsistema Económico: Minería, Turismo Sustentable, Fomento Económico e 
Innovación, Agricultura y Ganadería, Transición Energética y Accesibilidad e Infraes-
tructura.

A partir de la realización de  los foros  de participación, se logró la identificación de 
alrededor de 850 actores en la Sierra Tarahumara, de los cuales 46% pertenecen al 
subsistema social, 39% al subsistema ambiental y 15% al subsistema económico. 
Cabe mencionar que a través de un proceso de priorización, se identificó que 565 de 
los actores tienen una relación, al menos enunciativa, con criterios de biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y de construcción de la sustentabilidad. Los principales 
actores en la región son: 

• Gobierno Municipal: Actor central, actualmente no tan visible su participación en 
la dinámica territorial. Su relación es directa con la población por su función de nivel 
inmediato de gobierno.

• Gobierno Estatal: En un proceso de transformación de nuevas instituciones y 
un proyecto alterno que intenta poner en el centro los intereses de los pueblos 
originarios.

• Gobierno Federal: Tiene un papel hegemónico, controla muchas de las decisiones 
en materia de recursos estratégicos de la región. Al mismo tiempo, ejerce poder 
presupuestal en política social y de generación de infraestructura para sectores 
económicos emergentes.
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• Empresarios nacionales: obtienen beneficios a partir del turismo en la Sierra 
Tarahumara. También se identifican empresarios forestales que controlan el sector, 
desde los servicios técnicos hasta la transformación primaria y secundaria.

• Empresas internacionales: presentes no sólo en el sector turístico, sino en el 
minero; la mayoría de las empresas extractivas son originarias de Canadá. Empresas 
e industrias asentadas fuera de la región, pero que reciben beneficios por servicios 
ecosistémicos de la Sierra, también son trasnacionales.

• OSC’s: importantes en la movilización social de la región; existen locales, estatales 
y nacionales que realizan actividades de todo tipo: las asistencialistas básicas y de 
transformación estructural. Casi todas están dirigidas a temas vinculados a pueblos 
originarios, cultura y derechos.

• Fundaciones: adicionalmente al gobierno federal, son las principales fuentes de 
financiamiento para las OSC’s. En el Estado, hay fundaciones empresariales que 
representan un aporte significativo y con pocos referentes a nivel nacional. Las 
internacionales con presencia, en menor medida, no obstante con una disponibilidad 
de fondos relativamente mejor. 

• Instituciones académicas: actores con importancia clave por diversas razones; una 
el tipo de educación básica que se imparte está en un proceso de cambio, derivado 
de la puesta en marcha de la reforma educativa y del énfasis por la educación 
indígena. Segunda, la educación superior, las sedes en la Sierra para la formación 
universitaria como en Guachochi y Creel, y el incremento por la asignación de becas 
dirigidas a estudiantes indígenas de las matriculas en las universidades públicas. Por 
último, la investigación tiene una influencia temática y consultiva creciente. 

• Actores locales con capacidad de agencia: prestadores de servicios forestales, 
sindicato de maestros, trabajadores de las empresas mineras y sus unidades de 
responsabilidad social, etc. Asimismo, se consideran a algunas localidades, pueblos, 
ejidos y organizaciones sociales; en este campo, también se ubican a quienes se 
dedican a la delincuencia organizada y a diversas iglesias. 

La propuesta de Políticas Públicas de la Agenda Común

A partir del proceso participativo derivado de los 18 foros conversatorios con los actores 
de los distintos subsistemas identificados, se identificó una propuesta de diez políti-
cas públicas que buscan detonar los procesos necesarios para alcanzar el objetivo de 
“Integrar criterios de conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos en las 
políticas y programas de desarrollo y la asignación de fondos por parte de actores de 
gobierno y de la sociedad civil”.  

Para alcanzar dicho objetivo es necesario superar las limitaciones existentes en ma-
teria de gestión pública municipal, estatal y federal, asumir la transversalidad en los 
enfoques de igualdad de género y pertinencia cultural, así como la sustentabilidad por 
parte las instituciones sociales, civiles, empresariales y gubernamentales que han asu-
mido el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en la Sierra 
Tarahumara.
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 11 Los límites temporales establecidos en la Agenda Común difiere de aquellos propuestos en el PAR, esto debido a que fueron construidos de 
manera paralela y son resultado de foros participativos con distintos actores, sin embargo, aun cuando no coinciden en su totalidad, el mensaje es 
primordialmente el mismo: corto plazo, no mayor a 3 años y largo plazo alrededor de 10 años o más.

Las diez políticas públicas impulsadas en el marco de la Agenda Común del PTS son:

1. Mejoramiento integral de paisajes y la biodi-
versidad. Conservar, restaurar y manejar la di-
versidad paisajística de la Sierra Tarahumara 
para mantener e incrementar la provisión de 
SE. 

2. Ejercicio de derechos y justicia ambiental. 
Realizar modificaciones en diversas disposicio-
nes legales estatales que consoliden una nue-
va institucionalidad y de políticas públicas am-
bientales transversales, por medio del aumento 
de los mecanismos de acceso a toma de deci-
siones de los Pueblos Originarios, las OSC, las 
mujeres, así como de las y los jóvenes.
 
3. Agua para el futuro. Identificar y fortalecer 
las estrategias y mecanismos necesarios para 
lograr una gestión sustentable del recurso hí-
drico en la Sierra Tarahumara.

4. Ecosistemas para la innovación y la infraes-
tructura. Promover la innovación de infraes-
tructura con enfoque de paisaje, basado en el 
uso de energías renovables, en un Sistema de 
pueblos y ciudades sustentables que articule 
nuevas cohesiones socio-territoriales.

5. Acción climática sostenida. Promover la in-
vestigación y el monitoreo de emisiones locales 
de gases de efecto invernadero (GEI) y de los 
eventos meteorológicos y climáticos extremos 
(grandes sequías, nevadas, lluvias); actuando 
con un enfoque de aseguramiento en materia 
económica, para la reducción de la vulnerabili-
dad de pueblos y comunidades ante el cambio 
climático.

6. Gobernanza ambiental con pertinencia in-
tercultural y perspectiva de género. Generar es-
tructuras socio-territoriales y espacios públicos 
con igualdad intercultural y de género, imple-
mentando mecanismos de transparencia y ac-
ceso a la información, y generando escenarios 
para su participación y toma de decisiones.

7. Soberanía alimentaria local. Definición y for-
talecimiento de un sistema agroalimentario 
sustentable en la Sierra Tarahumara, basado 
en la gobernanza alimentaria y la prestación 
de facilidades para la innovación logística en la 
gestión del abasto de insumos y alimentos pro-
venientes de otras regiones. 

8. Habilitación educativa para la sustentabili-
dad. Aportar a la construcción de la sustentabi-
lidad, a través de incrementar la oferta de edu-
cación intercultural y ambiental, así como de la 
formación de especialistas en servicios ecosis-
témicos y para la conservación del patrimonio 
biocultural.

9. Economía verde y colaborativa. Atraer inver-
siones privadas, públicas y civiles para el desa-
rrollo de actividades sustentables.

10. Planeación territorial interactiva. Abatir la 
Brecha Territorial, así como fomentar la evalua-
ción de las políticas públicas, la eficiencia pre-
supuestal, la procuración de fondos y la rendi-
ción de cuentas públicas, civiles y privadas.

Niveles de implementación

El presente documento, propone una estrategia de implementación de las iniciativas 
de política pública, con carácter multinivel (macro, meso y micro  implementación) 
y a diferentes temporalidades11 , siendo éstas corto (entre dos y tres años), mediano 
(hasta 8 años) y largo plazo (a 20 años). 

Macro implementación, se entiende todo el proceso de generación y cumplimiento 
de condiciones necesarias para que una política pueda ser puesta en práctica en el 
ámbito determinado de una localidad. 
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Meso implementación, se aborda el nivel de las instituciones implementadoras de la 
política pública, que son las instancias ejecutoras de los mandatos establecidos en la 
ley.

- Es en este lugar en donde se bifurcan o encuentran las políticas gubernamenta-
les, diseñadas desde las instituciones públicas y las políticas sociales, que se cons-
truyen desde el ámbito civil, de las organizaciones, los pueblos y comunidades, 
incluso del propio sector privado. 

- Las instituciones juegan un papel clave, pues los verdaderos tomadores de deci-
siones aparecen ocultos dentro de las instituciones, son ellos los que aplican, omi-
ten o bloquean lo establecido en la macro implementación, desde un diseño insti-
tucional que es congruente o no con el mandato que les refiere.
 
- Las instituciones también parten de un modelo de formulación top-down, su 
transformación hacia modelos más participativos es más próxima a la  sociedad 
que la macro implementación.

Micro implementación, se entiende el proceso concreto de prestación de servicios, 
ordenado por una serie de programas y proyectos que son instrumentados por una 
institución pública y que las organizaciones y actores locales llevan a cabo con sus 
patrones particulares de gestión y rendimiento. 

- Para el caso de México, la micro implementación está definida por una relación de 
operadores gubernamentales-sociedad.

- Los operadores tienen la obligación de ser proveedores de soluciones técnicas, 
financiamiento, espacios de participación, etc.

- La sociedad, en general, es beneficiaria de la política, ya que centraliza las necesi-
dades y demandas sociales.

- Es en este nivel en donde la participación social, puede tener más influencia en la 
definición de la forma en que operan las políticas, los cambios necesarios para ello 
pueden darse en el corto plazo.   

- En México la macro implementación es proporcionada de manera directa por las 
instancias gubernamentales; es decir, todo el diseño del marco normativo, las leyes, 
los Tratados  internacionales que suscribe el país, se realiza desde los diferentes 
niveles y poderes de Gobierno, de acuerdo a sus competencias, esto en un típico 
modelo top-down. 

- Pocas veces se hacen del conocimiento público los diagnósticos, el proceso de 
desarrollo y casi nunca las diferentes alternativas de solución que sustentan las po-
líticas gubernamentales. 

- Existe una dicotomía entre política y administración; separando el momento del 
diseño y decisión de las políticas públicas, del de su ejecución, esto no solo para 
efectos metodológicos sino prácticos. 
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Cabe mencionar que en ocasiones, las iniciativas propuestas son reiteradas en los 
distintos niveles de implementación, esto responde al interés y necesidad identifica-
da por los actores locales respecto a temáticas prioritarias y su seguimiento en los dis-
tintos niveles y con distintos actores. Esto toma mayor relevancia considerando que 
tanto las iniciativas como las acciones habilitadoras son sugerencias, por lo que no 
se garantiza que sean implementadas efectivamente por las instituciones y actores 
trabajando en la región.

La teoría del cambio como parte del proceso de construcción 
de la Agenda Común

Con base en toda la información presentada previamente, se procedió a su procesa-
miento a través de la “teoría del cambio” la cual se basa en el análisis de una situa-
ción que requiere modificarse a fin de alcanzar un cambio deseado. En este caso, 
se utilizó para la identificación y diseño de políticas públicas basadas en la atención 
de un problema concreto, tal como la pérdida y deterioro de la biodiversidad y los 
servicios ambientales en la ST, para la posterior formulación de los resultados espera-
dos en los niveles macro, meso y micro, que plantean la transición entre la situación 
actual hacia la deseada.

De esta manera, se presentan las problemáticas detectadas desde el nivel macro-po-
lítica hasta la micro-implementación. En este sentido, el marco del diagnóstico de 
las políticas públicas, termina por brindar recomendaciones de iniciativas a los tres 
niveles.

La Agenda Común  y su relación 
con el PAR

El presente documento se encuentra estrecha-
mente vinculado con el Plan de Acción Regio-
nal (PAR), el cual está principalmente enfocado 
al diseño de un modelo de manejo adaptativo 
a nivel de paisaje; en ese sentido, el PAR tiene 
una visión de atención geográfica, es decir, se 
centra en la identificación de estrategias de 
acción, bajo un enfoque de uso ordenado y ra-
cional de los recursos naturales, a la vez que se 
conserva la integridad del paisaje, los ecosiste-
mas la biodiversidad y los servicios ambientales 
presentes en el territorio.

A través de la caracterización regional del te-
rritorio, identificación de los principales servi-
cios ecosistémicos presentes, zonificación del 
territorio basado en esquemas de caracterís-
ticas biofísicas y una visión de conectividad y 
manejo integrado del paisaje, se identificaron 
18 líneas de acción estratégicas enfocadas en la 
atención y gestión del territorio in situ.

Por otro lado, la Agenda Común se enfoca en 
permear y vincular las estrategias y visión ge-
nerada a través del desarrollo e implementa-
ción del PTS, hacia las políticas y programas en 
materia ambiental y de desarrollo que tengan 
influencia en el territorio comprendido por éste. 
La Agenda propone diez políticas públicas que 
orientan dicha vinculación.

Es importante señalar que, aun cuando llegan 
a contar con iniciativas similares, sus objetivos 
particulares tienen distintos campos de acción, 
construidos bajo una visión común y participa-
tiva. Esto se debe a que se construyeron de ma-
nera paralela y ambos derivan de procesos par-
ticipativos con los actores locales en el territorio 
que comprende el PTS
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Líneas estratégicas del Plan de 
Acción Regional

1. Conservación de la Biodiversidad

2. Agua limpia y suficiente

3.
Prácticas tradicionales para la 
conservación de la biodiversidad y el 
manejo sustentable

4. Conservación, restauración y 
manejo apropiado de SE

5. Manejo forestal sustentable

6. Agricultura sustentable

7. Ganadería sustentable

8. Acuacultura sustentable

9. Minería ética y responsable

10.
Generación de conocimiento 
como base técnica en el manejo 
sustentable

11.
Producción sustentable de bienes 
y servicios orientados a mercados 
alternativos

12. Enfoque de género hacia la 
sustentabilidad ambiental

13. ANP en la Sierra Tarahumara

14. ADVC en la Sierra Tarahumara

15. Otras modalidades de protección en 
la Sierra Tarahumara

16. Corredores biológicos, ecosistemas y 
especies en riesgo

17. Cuencas hidrológicas

18. Infraestructura y desarrollo de 
servicios

Políticas públicas de la Agenda 
Común

1. Mejoramiento integral de paisajes y 
la biodiversidad

2. Ejercicio de derechos y justicia am-
biental

3. Agua para el futuro

4. Ecosistemas para la innovación y la 
infraestructura

5. Acción climática sostenida

6.
Gobernanza ambiental con 
pertinencia intercultural y 
perspectiva de género

7. Soberanía alimentaria local

8. Habilitación educativa para la sus-
tentabilidad

9. Economía verde y colaborativa

10. Planeación territorial interactiva

Figura 6. Principales puntos comunes entre el PAR y la Agenda Común
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La Agenda Común  

1. Mejoramiento integral de paisajes y la biodiversidad

La presente sección contiene las iniciativas propuestas, resultado del análisis y pro-
cesos participativos de construcción, para cada una de las diez políticas públicas se 
cuenta con:

• Iniciativas: Son las propuestas más generales, realizadas por política, sin embar-
go, a pesar de su generalidad son el principal elemento estratégico que orienta el 
alcance de los hitos de la Agenda Común. 

• Acciones habilitadoras: Actividades propuestas que derivan de las iniciativas, se 
trata de un primer acercamiento sugerido para la implementación de las iniciativas 
en el territorio. En ese sentido, son estas las que se sugiere revisar y actualizar de 
manera continua, mientras que las iniciativas deberán ser respetadas dentro de lo 
posible.

• Temporalidad (T): Para cada iniciativa se propone un periodo de tiempo, corto 
(C), mediano (M) y largo plazo(L); no se trata de un análisis con base en la prioridad 
de atención, sino para dar una idea general del tiempo que puede llegar a tardar la 
implementación de cada iniciativa.

• Posibles socios: De igual forma, para cada iniciativa se propone una serie de acto-
res que se consideran relevantes en el proceso de implementación en el territorio, 
eso no significa que la iniciativa recaiga en una o dos actores, sino que cada inicia-
tiva representa un esfuerzo que debe realizarse de manera conjunta sumando las 
atribuciones, fortalezas y recursos de varios actores.

• Niveles de implementación: Macro implementación (A), meso implementación 
(B) y micro implementación (C).        

El Convenio Europeo del Paisaje, define el con-
cepto de “Paisaje” como cualquier parte del 
territorio, tal como es percibida por las pobla-
ciones, cuyo carácter resulta de la acción de 
factores naturales y/o humanos y de sus inte-
rrelaciones (Consejo de Europa, 2000). 

Desde el punto de vista ambiental, el concep-
to de “Paisaje” se refiere a la capacidad de un 
área de mantener objetos de conservación y/o 
usos del suelo saludables y viables, basado en el 
sustento de los procesos ecológicos clave den-
tro de sus rangos  naturales de variabilidad a 
largo plazo. La evaluación del estado funcional 
de un área es crítica para formular estrategias 
apropiadas de conservación, aprovechamiento, 
manejo y restauración de los paisajes (Poiani y 
otros, 2000). 

Sin embargo, es importante mencionar que la 
diversidad de conceptos y orientaciones meto-
dológicas relacionadas, no han permitido esta-
blecer un concepto único.

La presente sección responde al enfoque de 
manejo integrado de paisaje como “un concep-
to que incluye áreas bajo todo tipo de esque-
mas de conservación y aprovechamiento sus-
tentable de los recursos naturales. Responde 
a la necesidad de formular políticas públicas 
que integren la importancia de la conectividad 
y consoliden el manejo de dichas áreas y las 
zonas de influencia a través de la creación de 
sinergias entre actores públicos, privados y civi-
les” (CONANP, 2017).
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Iniciativas T Acciones habilitadoras
Macro implementación

A.1.1 Promover el reconocimiento de la región 
por parte de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) como Bien de Patrimonio Mundial 

Mixto (Natural y Cultural).

L

• Elaboración de un Acuerdo Interinstitucional entre los ac-
tores con atribuciones en el tema, que permita la colabo-
ración sustentable y sostenida y defina responsabilidades 
respecto a la solicitud, implementación y seguimiento del 
reconocimiento.

• Diseño e implementación de estudios preliminares para 
el llenado de la lista indicativa y desarrollo de análisis de 
costos y viabilidad de la iniciativa.

• Asegurar un acuerdo con el Poder Ejecutivo para que 
éste presente la propuesta que reconoce a la región como 
Patrimonio Mixto de la  Humanidad.

• Dar seguimiento a los trámites correspondientes.

Posibles socios: CONANP, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), UNESCO, Gobierno del Estado.

A.1.2 Formular, y promover el decreto y la ejecución/o 
en su caso, el fortalecer y actualizar, el Ordenamiento 
Ecológico del Territorio acorde con las disposiciones 

legales que le sean aplicables, en sus distintas moda-
lidades: general, regional y local (marino no aplica a la 

región).

L

• Identificar los acuerdos necesarios a desarrollarse y/o 
aplicarse efectivamente para promover la colaboración 
sostenida y sustentable en materia de elaboración/actuali-
zación de los ordenamientos ecológicos del territorio. 

o Ej. Gobierno estatal y el Comité de Ordenamiento 
Territorial (COPLADE).

• Elaboración de los términos de referencia para llevar a 
cabo y/o fortalecer los  ordenamientos correspondientes.

• Realización de los estudios necesarios que permitan reali-
zar el ordenamiento.

• Elaborar y aprobar los ordenamientos correspondientes, 
procurando la participación efectiva de actores clave.

Posibles socios: SEMARNAT, Secretaria de desarrollo urbano y ecología, Gobierno del estado, COPLADE. 

A.1.3 Analizar la pertinencia de adoptar y/o adaptar 
en el territorio de la ST, nociones como biocultural, 

custodios comunitarios y agricultura climáticamente 
inteligente, para su posible consideración e/o integra-

ción en la legislación vigente.

L

• Definición colectiva y acordada de las nociones mencio-
nadas.

• Difusión amplia de la importancia de la consideración en 
el territorio, de las nociones mencionadas.

• Realización de reuniones de trabajo sobre las nociones a 
nivel de las Comisiones existentes en el legislativo estatal.

Posibles socios: SEMARNAT, Secretaria de desarrollo urbano y ecología, Gobierno del estado, COPLADE. 
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Iniciativas T Acciones habilitadoras
Meso implementación

B.1.1 Fortalecer el Sistema Estatal de Áreas Naturales 
Protegidas, de manera particular para aquellas existen-
tes en la Sierra Tarahumara, a través del incremento de 
la superficie de sus zonas de influencia, los programas 

con contenido biocultural 12 , el mejoramiento de la 
sustentabilidad financiera y su gestión efectiva .13

C

• Identificar oportunidades y barreras existentes para el 
fortalecimiento del sistema estatal de áreas naturales 
protegidas.

• Establecer con claridad las áreas de conservación, res-
tauración y manejo de la diversidad paisajística en la ST, 
considerando los Ordenamientos Ecológicos y Territoriales 
municipales.

• Definir los acuerdos institucionales y sociales, a los dife-
rentes niveles, necesarios para facilitar el fortalecimiento 
en cuestión (ej. acuerdos de cabildo).

• Identificar socios potenciales y oportunidades para mejo-
rar la sustentabilidad financiera del sistema (Ej. Fideicomi-
sos, proyectos, etc.).

Posibles socios: Gobierno del Estado, CONANP, WWF, Fundación el Empresario Chihuahuense (FECHAC).

B.1.2 Promover el fortalecimiento de los Ordenamien-
tos Ecológicos  Territoriales mediante la definición con 
claridad de las áreas de Conservación, restauración y 

manejo de la diversidad paisajística de la Sierra Tarahu-
mara para mantener e incrementar la provisión de SE.

L

• Identificar los ordenamientos existentes y las oportunida-
des y barreras para su fortalecimiento.

• Realizar los estudios necesarios, o retomar los ya existen-
tes, respecto a las oportunidades de fortalecimiento de los 
ordenamientos.

• Fortalecer lo correspondiente al aprovechamiento y con-
sideración de los SE en los ordenamientos territoriales.

Posibles socios: SEMARNAT, Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), Gobierno del Estado y gobiernos 
municipales.

B.1.3 Crear la Comisión Estatal Forestal como Organis-
mo Público Descentralizado (OPD), a fin de, entre otras 

atribuciones, incrementar la capacidad de gestión 
estatal en la materia.

L

• Identificar los espacios de oportunidad jurídicos y admi-
nistrativos existentes en el marco normativo estatal para la 
creación de la comisión sugerida.

• De ser necesario, elaborar y/o reformular la normativa 
Estatal que permita la creación de la Comisión como un 
Organismo Público Descentralizado.

• Desarrollar los lineamientos, objetivos, atribuciones, etc., 
necesarios para el funcionamiento de la Comisión, procu-
rando que dentro de estos se tomen en consideración los 
principios sugeridos por el PAR y la Agenda Común.

• Iniciar los procedimientos administrativos y jurídicos para 
la creación, así como los mecanismos de operación y cana-
lización de recursos financieros de la Comisión.

Posibles socios: Gobierno del Estado, CONAFOR.

12 En coincidencia con uno de los puntos de entrada propuestos por el GEF para abordar los factores (drivers) de la pérdida de biodiversidad  
13 GEF-7, April 2, 2018, p. 34  
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Iniciativas T Acciones habilitadoras

B.1.4 Definir recomendaciones para apoyar el fortale-
cimiento de cualquier instrumento de índole social, 

ambiental y económico que establezca reglas de 
operación aplicables para la Sierra Tarahumara; procu-

rando promover el uso de los conocimientos locales, 
manejo integrado de recursos hídricos y conservación 
del mosaico de paisajes, incluyendo y fomentando el 

PAR y la presente Agenda en la construcción de dichos 
instrumentos, reglas y demás disposiciones necesarias.

M

• Identificar recomendaciones basadas en las característi-
cas regionales para los temas en cuestión (los resultados 
del PAR y la Agenda Común pueden ser considerados 
como un primer acercamiento de recomendaciones).

• Identificar los instrumentos prioritarios a fortalecerse 
para los temas en cuestión.

• Definir los acuerdos a generarse en los distintos niveles, 
para la definición de reglas de operación y financiamiento 
de proyectos dirigidos a actividades económicas.

• Iniciar los procedimientos administrativos para la defini-
ción de reglas de operación.

Posibles socios: Hacienda del Estado, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal del Agua.

Micro implementación

C.1.1 Promover la integración institucional en la defini-
ción, planeación y establecimiento de “Corredores Bio-
lógicos y/o Culturales”, para evitar esfuerzos aislados, y 

se generen sinergias entre instrumentos tales como las 
Áreas Naturales Protegidas, Ordenamientos ecológicos 
y territoriales comunitarios, Áreas voluntarias de con-

servación, Unidades de manejo ambiental, Programas 
de manejo forestal, Áreas de restauración, Sistemas 

productivos sustentables certificados y la protección 
de espacios sagrados, históricos y de especies emble-

máticas, entre otros.

M

• Identificar o en su caso desarrollar, los elementos téc-
nicos que faciliten la adopción de los modelos sugeridos 
(cabe mencionar que la legislación estatal de Chihuahua 
contiene conceptos similares pero no forzosamente ade-
cuados en los temas en cuestión).

• Promover la adopción de los conceptos sugeridos de 
manera interinstitucional.

• Identificar las principales oportunidades para que los 
instrumentos existentes fortalezcan y aporten elementos 
para el establecimiento de los modelos sugeridos.

• Identificar los acuerdos para el establecimiento de los 
modelos sugeridos (Ej. acuerdos intermunicipales).

• Asegurar la implementación de mecanismos de ope-
ración y  coordinación interinstitucional para operar las 
iniciativas de manera sustentable.

Posibles socios: Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), CONANP, CONAFOR, Secretaria de cultura del Gobierno del Estado, 
INAH, Dirección Forestal Estatal, municipios.  

C.1.2 Fortalecer los mecanismos de coordinación exis-
tentes para la distribución integral, planificada y con-
currente de los recursos públicos de las instituciones 
del gobierno federal, estatal y municipal en el ámbito 

de los recursos naturales, destacando el forestal.

C

• Identificar los mecanismos existentes en la materia, así 
como las oportunidades de fortalecimiento de estos.

• Promover la discusión con los actores responsables de 
los mecanismos existentes para promover las sugerencias 
identificadas.

• Promoción de acuerdos que permitan la implementa-
ción de un mecanismo de coordinación estatal.

• Implementar una mejora regulatoria en la combinación 
actual de recursos para su descentralización.

Posibles socios: CONAFOR, Gobierno del Estado, Secretaría de Hacienda del Estado.
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Iniciativas T Acciones habilitadoras

C.1.3 Promover la construcción y aplicación de proto-
colos comunitarios elaborados localmente, durante la 
autorización de aprovechamientos forestales, que ase-
guren que las poblaciones indígenas sean consultadas 
y manifiesten su voluntad a través de procesos, libres, 
previos e informados; con base a la reciente reforma a 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y en 
atención a las disposiciones previstas en la Constitu-

ción de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
Tratados Internacionales aplicables.

L

• Identificación de los protocolos existentes que aporten 
elementos a los temas en cuestión y que tengan influen-
cia en la ST.

• Identificar la necesidad de crear y/o fortalecer protocolos 
comunitarios locales para la autorización de aprovecha-
mientos forestales, y para otros temas en materia de BD y 
SE.

• Dar seguimiento y, en su momento, apoyar la implemen-
tación efectiva de la Ley para la Consulta y el Consenti-
miento de los Pueblos Indígenas a nivel estatal.

• Identificar los actores y socios potenciales para la im-
plementación efectiva y seguimiento de los protocolos 
comunitarios.

Posibles socios: CONAFOR, municipios, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Comisión Estatal 
para los Pueblos Indígenas (COEPI).

C.1.4 Identificar sitios para promover la  restauración 
paisajística efectiva de 200 mil hectáreas, así como el 

financiamiento necesario para realizarlo, a través de las 
cuales se promueva el cumplimiento de diversas metas 
nacionales e internacionales, tales como el Desafío de 

Bonn. 14

M

• Discutir e identificar la viabilidad de la restauración 
paisajística sugerida, particularmente respecto a la meta 
superficial.

• Identificar las necesidades técnicas, administrativas y 
financieras para alcanzar la meta sugerida.
• Identificar los sitios potenciales para llevar a cabo la acti-
vidad propuesta.

• Implementación los acuerdos/convenios necesarios 
para la implementación de la actividad propuesta (en ese 
sentido, se propone la promoción del cumplimiento del 
Desafío de Bonn como punto de partida).

• Identificar y asegurar los recursos humanos y financieros 
para llevar a cabo la actividad propuesta.

Posibles socios: CONAFOR, BIENESTAR, CDI, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), WWF, OSCs, instituciones de 
investigación y universidades.

14 El Desafío de Bonn (Bonn Challenge) es un esfuerzo global para llevar a la restauración  de 150 millones de hectáreas de bosques degradados y 
deforestados para el 2020, y 350  millones de hectáreas para el 2030. La meta para el 2020 fue definida por el Gobierno de  Alemania y la UICN 
en Bonn en el 2011 y posteriormente fue avalada y ampliada para el  2030 por la Declaración de Nueva York sobre Bosques de la Cumbre de las 
Naciones Unidas  sobre el Clima de 2014.
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Iniciativas T Acciones habilitadoras
Macro implementación

A.2.1 Promover la integración y consideración en la Ley 
del Agua del Estado de Chihuahua de la importancia 
del tema del pago de SE y en particular el valor deri-

vado de las prácticas de conservación de suelo, agua y 
biodiversidad en la Sierra Tarahumara.

M

• Elaborar propuesta de análisis de valoración de SE y su 
importancia en la ST y el estado de Chihuahua, u otros 
estudios complementarios.

• Identificar los instrumentos existentes en la materia en 
el estado de Chihuahua, para fortalecer la propuesta de 
viabilidad de modificación.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita inte-
grar el pago de SE y el valor de las prácticas de conserva-
ción; y turnarla a la Comisión Correspondiente.

• Asegurar la implementación del reglamento con los me-
canismos necesarios para que dichos cambios se apliquen 
a nivel estatal.

Posibles socios: Junta Central de Agua y Saneamiento (JCA), CONAGUA, Congreso del Estado, OSCs, instituciones de investiga-
ción y universidades.

A.2.2 Elaborar y dar seguimiento al proceso legislativo 
correspondiente, respecto a la publicación y puesta en 
práctica, de una nueva Ley de Seguridad y Soberanía 

Alimentaria en el Estado de Chihuahua.

L

• Elaborar estudios técnicos correspondientes que 
respalden la iniciativa de Ley.

• Elaboración del estudio para el diseño de la nueva Ley de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria estatal.

• Redacción de la iniciativa de Ley y turnarla a la comisión 
respectiva para iniciar el proces ojurídico y administrativo.

• Asegurar la implementación del reglamento con los 
mecanismos necesarios para que dichos cambios se 
apliquen a nivel estatal.

Posibles socios: Junta Central de Agua y Saneamiento (JCA), CONAGUA, Congreso del Estado, OSCs, instituciones de investiga-
ción y universidades.

2. Ejercicio de derechos y justicia ambiental

La Democracia Ambiental es un instrumento de Política pública con el que la 
sociedad, gobiernos, académicos y el sector privado pueden proteger los dere-
chos del acceso a la información, promover la participación pública y el acceso a 
la justicia con relación al medio ambiente. Estos derechos han sido reconocidos por 
las Naciones Unidas como fundamentales para la construcción de la sustentabilidad 
y sirven para ayudar a promover la toma equitativa de decisiones a través de mejorar 
la transparencia, el compromiso conjunto y la responsabilidad de las partes intere-
sadas. También dan una idea general de cómo las leyes han sido implementadas en 
la realidad, identifican las lagunas en la ley, priorizan reformas y proveen modelos de 
buenas leyes y prácticas mediante comparaciones internacionales (WRI, 2015). 
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Iniciativas T Acciones habilitadoras

A.2.3 Promover que la Ley estatal para la Consulta y 
el Consentimiento de los Pueblos Indígenas, tome en 
consideración la instrumentación de políticas orienta-

das a la BD, SE y CS.

M

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan y 
aporten a la formalización de los cambios sugeridos.

• Elaborar los estudios técnicos necesarios para respaldar 
la iniciativa propuesta.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita la 
inclusión de las sugerencias. 

• Revisar, verificar y dar seguimiento al proceso, para que 
los cambios sugeridos permanezcan. 

• Implementar el reglamento con los mecanismos nece-
sarios para que  dichos cambios puedan ser operables a 
nivel local.

Posibles socios: Gobierno del Estado, Congreso del Estado, COEPI, CDI. 

A.2.4 Trabajar en la inclusión de la importancia de la  
cultura, la valoración y preservación del medio ambien-

te, SE y CS,  en la Ley Estatal de Educación de Chi-
huahua, prestando particular atención a aquellos que 

existen en la Sierra Madre Occidental.

M

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan y 
aporten a la formalización de los cambios sugeridos.

• Elaborar los estudios técnicos necesarios para respaldar 
la iniciativa propuesta.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita la 
inclusión de las sugerencias. 

• Revisar, verificar y dar seguimiento al proceso, para que 
los cambios sugeridos permanezcan. 

• Implementar el reglamento con los mecanismos nece-
sarios para que  dichos cambios puedan ser operables a 
nivel local.

Posibles socios: Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado, Secretaría de Educación y Deporte, COEPI, Congreso del Estado, 
CONANP, CDI, Secretaría de Educación Pública (SEP) .

A.2.5 Cumplimentar la Ley Estatal de Educación de 
Chihuahua, permitiendo y promoviendo la elaboración 
de materiales didácticos y para la formación continua 

de profesionales de educación básica y media superior, 
que consideren los preceptos de bioculturalidad, BD, 

SE y CS.

M

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan 
y aporten a la formalización de los cambios sugeridos, 
particularmente en la definición de los contenidos a pro-
moverse.

• Identificar las fuentes adecuadas que faciliten la correcta 
elaboración y/o actualización de los contenidos sugeridos.

Posibles socios: Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado, Secretaría de Educación y Deporte, COEPI, Congreso del Estado, 
CONANP, CDI, Secretaría de Educación Pública (SEP) . 

A.2.6 Fortalecer la Ley de Desarrollo Rural Integral Sus-
tentable Estatal, en la vinculación de sus disposiciones 
con criterios de BD, SE y CS, generando sinergias y un 

desarrollo integral a nivel regional.

M

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan y 
aporten a la formalización de los cambios sugeridos.

• Elaborar los estudios técnicos necesarios para respaldar 
la iniciativa propuesta.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita la 
inclusión de las sugerencias. 

• Revisar, verificar y dar seguimiento al proceso, para que 
los cambios sugeridos permanezcan. 

• Implementar el reglamento con los mecanismos nece-
sarios para que  dichos cambios puedan ser operables a 
nivel local.

Posibles socios: CDI, SEDUE, COEPI, Agricultura, BIENESTAR. 
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A.2.7 Promover la inclusión en la Ley de Turismo del 
Estado de Chihuahua de elementos que faciliten a) 
el impulso para la formación de agrupaciones que 

promuevan la inversión para el desarrollo del turismo 
sustentable; b) promover la difusión de conocimien-
tos hacia los prestadores de servicios turísticos con 
relación a la BD, los SE y la CS, de manera particular 

aquellos presentes en la Sierra Tarahumara.

M

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan y 
aporten a la formalización de los cambios sugeridos.

• Elaborar los estudios técnicos necesarios para respaldar 
la iniciativa propuesta.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita la 
inclusión de las sugerencias. 

• Revisar, verificar y dar seguimiento al proceso, para que 
los cambios sugeridos permanezcan. 

• Implementar el reglamento con los mecanismos nece-
sarios para que  dichos cambios puedan ser operables a 
nivel local.

• Adicionalmente, se sugiere trabajar de manera coordina-
da con el Clúster Turístico el tema para la inclusión en la 
Ley de sociedades de inversión mixtas y mecanismos para 
la difusión de  conocimiento.

Posibles socios: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), Secretaría de Turismo (SECTUR),Congreso del Estado, 
municipios, clúster turístico. 

A.2.8 Fortalecer la Ley Minera Federal para que defina 
clara y explícitamente el período de inactividad máxi-

ma para un sitio de operación.

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan y 
aporten a la formalización de los cambios sugeridos.

• Elaborar los estudios técnicos necesarios para respaldar 
la iniciativa propuesta.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita la 
inclusión de las sugerencias. 

• Revisar, verificar y dar seguimiento al proceso, para que 
los cambios sugeridos permanezcan. 

• Implementar el reglamento con los mecanismos nece-
sarios para que  dichos cambios puedan ser operables a 
nivel local.

 Posibles socios: Congreso del Estado, Secretaría de Economía, SIDE. 

A.2.9 Incluir en la Ley para el Fomento, Aprovecha-
miento y Desarrollo de Eficiencia Energética y de 

Energías Renovables Estatal, disposiciones relativas al  
pago por SE y criterios de BD y CS para los generadores 

y transportadores de energías convencionales.

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan y 
aporten a la formalización de los cambios sugeridos.

• Elaborar los estudios técnicos necesarios para respaldar 
la iniciativa propuesta.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita la 
inclusión de las sugerencias. 

• Revisar, verificar y dar seguimiento al proceso, para que 
los cambios sugeridos permanezcan.

• Implementar el reglamento con los mecanismos nece-
sarios para que  dichos cambios puedan ser operables a 
nivel local.

Posibles socios: Congreso del Estado, SIDE, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Energía (SENER).
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A.2.10 Incorporar en la Ley de Obras Públicas y Servi-
cios Relacionados del Estado de Chihuahua la recu-
peración del pago de SE a largo plazo, para los Entes 

Públicos ejecutores de obras públicas.

M

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan y 
aporten a la formalización de los cambios sugeridos.

• Elaborar los estudios técnicos necesarios para respaldar 
la iniciativa propuesta.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita la 
inclusión de las sugerencias. 

• Revisar, verificar y dar seguimiento al proceso, para que 
los cambios sugeridos permanezcan. 

• Implementar el reglamento con los mecanismos nece-
sarios para que  dichos cambios puedan ser operables a 
nivel local.

Posibles socios: Congreso del Estado, Secretaría de Obras Públicas del Estado, SEDATU, COEPI.

A.2.11 Fortalecer la Ley de Desarrollo y Fomento Econó-
mico Estatal mediante la consideración de disposicio-

nes que consideran criterios de BD, SE y CS.
M

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan y 
aporten a la formalización de los cambios sugeridos.

• Elaborar los estudios técnicos necesarios para respaldar 
la iniciativa propuesta.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita la 
inclusión de las sugerencias. 

• Revisar, verificar y dar seguimiento al proceso, para que 
los cambios sugeridos permanezcan. 

• Implementar el reglamento con los mecanismos nece-
sarios para que  dichos cambios puedan ser operables a 
nivel local.

Posibles socios: Secretaría de Hacienda del Estado, Congreso del Estado, SIDE, SEDUE, Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA).

A.2.12 Promover que la Ley de Fomento a la Acciones 
de la Sociedad Civil Estatal, sea utilizada para fortalecer 
las acciones de las OSC vinculadas a la construcción de 
los tejidos sociales necesarios para un mayor bienestar 

de la población con un enfoque de Derechos Huma-
nos.

M

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan y 
aporten a la formalización de los cambios sugeridos.

• Elaborar los estudios técnicos necesarios para respaldar 
la iniciativa propuesta.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita la 
inclusión de las sugerencias. 

• Revisar, verificar y dar seguimiento al proceso, para que 
los cambios sugeridos permanezcan. 

• Implementar el reglamento con los mecanismos nece-
sarios para que  dichos cambios puedan ser operables a 
nivel local.

Posibles socios: Congreso del Estado, Secretaría de Hacienda del Estado, BIENESTAR, OSCs.
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A.2.13  Procurar que la ley de Desarrollo Cultural y la ley 
para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado 
de Chihuahua consideren criterios de conservación y 

protección del patrimonio biocultural, como elemento 
sustantivo del desarrollo sostenible, incluyendo crite-
rios de áreas de protección específicas a los paisajes 

bioculturales y pueblos y territorios originarios.

M

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan y 
aporten a la formalización de los cambios sugeridos.

• Elaborar los estudios técnicos necesarios para respaldar 
la iniciativa propuesta.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita la 
inclusión de las sugerencias. 

• Revisar, verificar y dar seguimiento al proceso, para que 
los cambios sugeridos permanezcan. 

• Implementar el reglamento con los mecanismos nece-
sarios para que  dichos cambios puedan ser operables a 
nivel local.

Posibles socios: Congreso del Estado, BIENESTAR, SEDUE, CDI, COEPI, OSCs.

A.2.14 Fomentar mecanismos de gobernanza en la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua 
que promuevan el ejercicio efectivo de los derechos, 

incluyendo en materia de medio ambiente.

M

• Identificar los instrumentos existentes que fortalezcan y 
aporten a la formalización de los cambios sugeridos.

• Elaborar los estudios técnicos necesarios para respaldar 
la iniciativa propuesta.

• Redactar la Iniciativa de modificación que permita la 
inclusión de las sugerencias. 

• Revisar, verificar y dar seguimiento al proceso, para que 
los cambios sugeridos permanezcan. 

• Implementar el reglamento con los mecanismos nece-
sarios para que  dichos cambios puedan ser operables a 
nivel local.

Posibles socios: COEPI, CDI, SEMARNAT, CONANP, SEDUE, OSCs, municipios, SIDE, INAH, institutos de investigación y universi-
dades.

Meso implementación

B.2.1 Fortalecer la toma de decisiones en materia de 
Política pública, a través del incremento y seguimiento 

de mecanismos de acceso efectivo por parte de las 
OSC, las mujeres, pueblos indígenas y comunidades 

locales, y de las y los jóvenes.

L

• Identificar los mecanismos de acceso más adecuados 
acorde a las condiciones regionales.

• Elaboración de protocolos donde se garantice que los 
mecanismos harán efectiva la toma de decisiones de mu-
jeres y jóvenes en los Consejos Regionales y Municipales, u 
otros organismos similares.

• Implementación, previa consulta a los  pueblos indígenas 
y locales, de los protocolos.

• Promoción continua de la relevancia de los mecanismos 
y los protocolos para fortalecer la toma de decisiones.

Posibles socios: COEPI, CDI, CONANP, SEMARNAT, SEDUE, OSCs, municipios, INAH, institutos de investigación y universidades.

B.2.2 Promover que en los mecanismos identifica-
dos, se haga uso de los protocolos para la distribución 
equitativa de los beneficios económicos derivados de 
los pagos por los recursos ambientales sugeridos en la 

sección anterior.

L

• Identificar los mecanismos de acceso más adecuados 
acorde a las condiciones regionales.

• Elaboración de protocolos donde quede establecido 
cómo se distribuirán los recursos y beneficios económicos.

• Establecimiento, previa consulta a los pueblos indígenas 
y locales, de los protocolos.

Posibles socios: COEPI, CDI, SEMARNAT, SEDUE, municipios, INAH, institutos de investigación y universidades, Secretaría de 
Hacienda del Estado.
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B.2.3 Identificar acciones que ayuden a transitar hacia 
un enfoque formativo, de fortalecimiento de capacida-

des y habilidades en las instituciones públicas.
L

• Identificar los tipos de acuerdos potenciales a establecer-
se entre OSC’s, Fundaciones e instituciones gubernamen-
tales.

• Identificar los socios potenciales a brindar las actividades 
de fortalecimiento de capacidades. 

• Identificar los medios y actividades adecuadas para 
fomentar la integración de un sistema de evaluación y 
seguimiento para medir el impacto de las acciones imple-
mentadas en materia de BD, SE y CS, particularmente de 
aquellas derivadas del PAR y la Agenda Común.

• Identificar elementos que promuevan la institucionalidad 
del enfoque formativo y de fortalecimiento de capacida-
des y habilidades en los distintos instrumentos y mecanis-
mos estatales existentes.

Posibles socios: OSCs, Secretaría de Gobierno del Estado, COEPI, Secretaria de Hacienda del Estado, Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH), BIENESTAR.

Micro implementación

C.2.1 Coadyuvar en el reconocimiento y protección de 
los saberes y conocimientos culturales relacionados 
con la BD, SE y CS; así como promover un pago justo 
por el uso y manejo de éstos, considerando que en su 

mayoría derivan de los Pueblos originarios y ejidatarios 
de la Sierra Tarahumara, con base en los instrumentos 

establecidos para estos propósitos.

L

• Elaborar repositorios y estudios que ayuden a la protec-
ción y promoción de saberes y conocimientos culturales 
en materia de BD, SE y CS, donde se priorice la participa-
ción de los pueblos indígenas y locales.

• Formulación y/o revisión de protocolos que establezcan 
cómo se distribuyen de manera transparente los recursos 
y beneficios económicos, resultantes de la implementa-
ción de las actividades sugeridas.

• Establecimiento, previa consulta a los pueblos indígenas, 
de los protocolos.

Posibles socios: OSCs, Secretaría de Gobierno del Estado, COEPI, Secretaría de Hacienda del Estado, Función Pública, CDI, 
CNDH, BIENESTAR.

C.2.2 Incluir y/o fortalecer, cuando así se requiera, la 
perspectiva intercultural en ejidos, pueblos y comuni-
dades, de manera particular en aquellos donde existe 
población mestiza e indígena, propiciando un acceso 

proporcional a los beneficios comunes de los proyectos 
y subsidios que se implementen.

L

• Trabajar en la definición común de los términos y pers-
pectivas sugeridas.

• Elaboración interna de protocolos en ejidos y comunida-
des, con perspectiva intercultural.

• Elaboración de las reglas de operación que aseguren el 
acceso proporcional a los beneficios comunes de los pro-
yectos y subsidios implementados.

• Diseño e implementación de estrategias de gestión para 
fomentar a equidad y la inclusión en proyectos a nivel 
municipal y local.

Posibles socios: BIENESTAR, CDI, COEPI, Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER).
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C.2.3 Fomentar la formación de redes de OSC que 
trabajen desde el territorio de la Sierra Tarahumara con 
los enfoques de BD, SE y CS, incluyendo la pertinencia 
cultural, igualdad de género y de derechos humanos.

L

• Identificar las condiciones, oportunidades y barreras 
existentes en la región para la conformación del tipo de 
redes sugeridas.
• Identificación de los actores clave que conformen, pro-
muevan y den seguimiento al funcionamiento de las redes 
sugeridas.
• Revisar y cambiar las reglas de operación de los progra-
mas que eliminen o dificulten la formación de redes a 
nivel territorial en la Sierra Tarahumara.
• Establecimiento de mecanismos para el fortalecimiento 
de las redes ya existentes y el fomento de nuevas vincula-
ciones territoriales.

Posibles socios: CDI, CNDH, COEPI, ICHMUJER, OSCs, BIENESTAR, Institutos de investigación y universidades.

3. Agua para el futuro

En muchas regiones del mundo la explotación excesiva, el mal uso y la  contamina-
ción representan una amenaza cada vez mayor para la  disponibilidad y la calidad del 
agua. En respuesta a esto, iniciativas como las promovidas por las Naciones Unidas, a 
través del GEF,  destacan que las estrategias de planificación nacional y local incorpo-
ran  cada vez más el uso sostenible de los ecosistemas de agua dulce en las  estrate-
gias de desarrollo para garantizar que continúen proporcionando  servicios valiosos, 
que incluyen seguridad alimentaria, agua potable,  oportunidades recreativas y cap-
tura de carbono, todo lo cual contribuye al  PIB, los medios de subsistencia, una mejor 
calidad de vida y al desarrollo  empresarial (GEF, 2018). 

En ese sentido, la relación entre los bosques y el agua es una  cuestión crítica a la 
que se debe otorgar una gran prioridad. Las cuencas  de captación boscosas sumi-
nistran una gran parte del agua que se destina  a satisfacer las necesidades domésti-
cas, agrícolas, industriales y ecológicas  de las zonas de río arriba tanto como las de río 
abajo; por lo que es urgente crear  conciencia e incorporar este  conocimiento en 
las políticas públicas. 

También es necesario crear  mecanismos institucionales para coordinar mejor el tra-
tamiento de las  cuestiones forestales e hidrológicas, aplicar y hacer que se cumplan 
los  programas regionales de acción, especialmente en las zonas áridas y  semiáridas, 
donde los bosques no son la única opción de cubierta vegetal  para incrementar el 
rendimiento hidrológico río abajo (FAO, 2009). 
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Macro implementación

A.3.1 Promover y sustentar la importancia de la región 
de la Sierra Tarahumara como “Fuente de Agua” (en-

tiéndase como fuente de abastecimiento de agua y de 
los recursos hídricos superficiales y del subsuelo), con 

el objeto de posteriormente  gestionar la soberanía 
hidrológica de la región.

L

• Identificar los mecanismos e instrumentos existentes 
que coadyuven al entendimiento y apropiación del térmi-
no “Fuente de agua” en la región.

• Promover a nivel regional la importancia y beneficios del 
reconocimiento de las fuentes de agua.

• Identificar los lugares estratégicos en la ST que tengan 
las características y potencial para fungir como fuentes de 
agua y/o sean prioritarios para que en su totalidad, la ST 
pueda ser considerada como fuente de agua.

• Reestablecer la discusión sobre el tema de los lugares 
estratégicos relacionado con las Fuentes de Agua, a nivel 
regional, estatal y nacional.

• Iniciar un nuevo proceso para el reconocimiento de la 
Sierra Tarahumara como Fuente de Agua.

Posibles socios: CONAGUA, JCA, CDI, CNDH, OSCs, SEMARNAT, SEDUE, institutos de investigación y universidades.

Meso implementación

B.3.1 Fomentar la adopción de la visión regional y de 
manejo del Plan Estatal Hídrico 2040 a nivel regional, 

procurando su complementación bajo una perspectiva 
de manejo de subcuencas con pertinencia cultural.

C

• Fortalecer, de ser necesario, el Plan Estatal Hídrico 2040 
para que adopte las perspectivas sugeridas.

• Identificar puntos comunes que coadyuven al cumpli-
miento e implementación tanto del Plan Estatal Hídrico 
como del PAR y la Agenda Común.

• Difusión regionalizada del Plan Estatal Hídrico 2040 a 
nivel intersectorial.

• Iniciar un proceso de consulta previa, libre e informada 
con las comunidades y pueblos originarios, para la adop-
ción del Plan.

Posibles socios: Instituto Mexicano de tecnología del Agua (IMTA), CONAGUA, JCA, COEPI, CDI, OSCs, Institutos de investigación 
y universidades.CNDH, BIENESTAR.

B.3.2 Integrar el enfoque hidrocultural (previa defini-
ción consensuada), la cooperación interinstitucional 
y la realización de estudios transdisciplinarios en los 

planes hídricos regionales.

M

• Definición y aprobación consensuada del enfoque  hidro-
cultural y su implicación en la región.
• Promover la importancia y beneficios de integrar los en-
foques sugeridos en los planes hídricos regionales.
• Elaboración de estudios transdisciplinarios que integren 
los enfoques sugeridos en los planes hídricos regionales.

Posibles socios: Instituto Mexicano de tecnología del Agua (IMTA), CONAGUA, JCA, COEPI, CDI, OSCs, Institutos de investigación 
y universidades.

B.3.3 Definir, promover e implementar el pago de 
SE hídricos por consumo urbano, de riego y de otros 
sectores productivos de alta demanda, así como la 
creación de un fondo estatal para la gestión de los 

recursos obtenidos.

L 

• Realización de estimaciones del cálculo sobre el pago de 
impuestos proporcional al volumen de uso, o de derechos.

• Promover y ser transparentes respecto a los beneficios 
que podrían obtenerse de la implementación de este tipo 
de pagos.

• Implementación de un acuerdo de gobierno a nivel mu-
nicipal que permita aplicar el pago en las zonas de riesgo y 
de alta demanda.

• Conformar un Fideicomiso para la gestión e implementa-
ción de los recursos, que sea transparente respecto al uso 
y distribución de los recursos obtenidos, prioritariamente 
hacia las necesidades y objetivos propuestos en el PAR y la 
Agenda Común.
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Posibles socios: Instituto Mexicano de tecnología del Agua (IMTA), CONAGUA, JCA, COEPI, CDI, OSCs, Institutos de investigación 

y universidades, Secretaría de Hacienda del Estado.

B.3.4 Monitorear (continua y permanente) la calidad 
y cantidad de agua de las cuencas de la Sierra Tara-
humara, con base en los instrumentos normativos 

aplicables y vigentes.

L

• Identificar las capacidades existentes y necesarias para 
implementar el monitoreo propuesto.

• Definir el tipo, contenido, periodicidad y objetivos que 
deberán contener los informes que se elaboren con la 
información de los monitoreos realizados.

• Realización y presentación de informes sobre calidad y 
cantidad de agua.

• Articulación de una Red de Monitoreo e Información del 
agua en la Sierra Tarahumara.

Posibles socios: Instituto Mexicano de tecnología del Agua (IMTA), CONAGUA, JCA, COEPI, CDI, OSCs, Institutos de investigación 
y universidades.

Micro implementación

C.3.1 Fomentar y promover el intercambio de saberes 
y buenas prácticas de conservación de suelo y agua, 

incluyendo visiones culturales.
C

• Promover y trabajar en la recapitulación y conservación 
de los saberes y buenas prácticas existentes en la región 
respecto a los temas en cuestión.

• Creación y fortalecimiento de redes de colaboración para 
el fomento y estímulo de prácticas culturales de conserva-
ción de suelo y agua así como el intercambio de estas.

• Trabajar en la determinación, aceptación y promoción del 
concepto de “casas del agua”.

• Creación de museos y “Casas del  
Agua” en la Sierra Tarahumara.

Posibles socios: Municipios, OSCs, CDI, COEPI, CNDH, CONAFOR, SEMARNAT, SEDUE, Institutos de investigación y 
universidades.

C.3.2 Fortalecer, promover y gestionar el uso domésti-
co, ambiental y productivo del agua, bajo una visión de 

hidrocultura y gobernanza.
M

• Fomento de la educación formal y no formal sobre hidro-
cultura y gobernanza.

• Identificar acciones diferidas por sector para la imple-
mentación de los conocimientos adquiridos.

• Impulso a la creación de Comités  Comunitarios/ Munici-
pales/Regionales del Agua que apoyen en la promoción y 
seguimiento de las actividades propuestas.

Posibles socios: Municpios, OSCs, CONAGUA, CAJ, IMTA, Institutos de investigación y universidades.
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4. Ecosistemas sociales para 
la innovación y la infraestructura.

El término ecosistema social15  es el conjunto de actores (personas, organizaciones e 
instituciones) y factores (cultura, economía, regulación, etc.) que en su interconexión 
y dinámica aumentan las probabilidades de éxito de los emprendimientos. Este 
sistema está configurado por seres humanos que se vinculan a través de una inter-
conexión social. Por lo tanto, a mayor interconexión mayor posibilidad de relaciones 
virtuosas pro emprendimiento.

Siguiendo esta línea, la noción que aquí se emplea  comprende el ecosistema social 
como “el medio en el cuál los seres humanos conviven y  en el que existe la par-
ticipación e interdependencia de todos en diversas formas, para que  la sociedad 
opere de una determinada manera” (Revista Forbes, 2018).  

Iniciativas T Acciones habilitadoras
Macro implementación

A.4.1 Definir una estrategia de planeación de largo 
plazo para la dotación de infraestructura que 

considere una evaluación ambiental estratégica y de  
impactos acumulativos, considerando la óptica de 

sustentabilidad,  y a su vez impulsando el desarrollo 
de una visión de paisaje biocultural, y uso de energías 

renovables.

M

• Actualización de estudios de necesidades y 
oportunidades para la dotación de infraestructura 
potencial de energías renovables y tecnologías 
ambientales  en la región.

• Implementación del proceso de consulta previa, 
libre e informada a los pueblos originarios de la Sierra 
Tarahumara.

• Iniciar la discusión intersectorial para la definición de la 
estrategia sugerida.

• Identificar los actores clave necesarios para involucrar en 
el proceso en cuestión.

• Implementación de la estrategia sugerida.

Posibles socios: Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), SENER, Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), CONAGUA, SEMARNAT, Secretaría de Hacienda del Estado.

Meso implementación

B.4.1 Fortalecer  y articular las cohesiones socio-
territoriales existentes y nuevas, principalmente a 
través de redes de cooperación e innovación, tales 

como el establecimiento del concepto de “ciudades 
sustentables” y su vinculación con el sistema de 

pueblos existente en la ST.

C

• Desarrollar y/o fortalecer así como promover los 
conceptos sugeridos así como su importancia en la región.

• Identificación de las redes existentes así como las 
necesidades de crear nuevas que cumplan con los 
objetivos propuestos.

• Identificar los medios y oportunidades para la promoción 
y apropiación de los conceptos sugeridos.

Posibles socios: CDI, COEPI, OSCs, SEDATU, Instituciones de investigación y universidades.

15 Es importante recordar que ecosistema refiere al conjunto de elementos abióticos (energía  solar, suelo, agua y aire) y bióticos (especies de un área 
determinada que interactúan entre  ellas mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la  simbiosis), dichos elementos se 
relacionan y adaptan a través de ciclos de energía y de  nutrientes. En los últimos años, los sistemas sociales se han abordado como ecosistemas, al  ser 
sistemas complejos adaptativos que implican la formación de organizaciones  articuladas por muchas partes con el fin de aprender y poder subsistir a 
los diferentes tipos  de cambios que se presenten
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Iniciativas T Acciones habilitadoras

B.4.2 Fortalecer el proceso de diseño, ejecución 
y ampliación de los Programas de dotación o 

apoyos para la transición hacia energías renovables 
municipales, tanto para atender la demanda de uso 

doméstico, como la de uso productivo.

C

• Diseño de las reglas de operación de los programas de 
dotación para la transición energética a nivel municipal.

• Mejora y ampliación de la difusión de programas 
existentes en la región al respecto

• Creación de capacidades locales técnicas en energías 
renovables y tecnologías ambientales.

Posibles socios: BIENESTAR, SENER, CFE, Secretaría de Hacienda del Estado, Municipios, Institutos de investigación y 
universidades.

B.4.3 Implementar mecanismos de coordinación en 
los distintos niveles de decisión gubernamental, para 

la planeación,  desarrollo y ejecución de proyectos 
de infraestructura desde una perspectiva de 

sustentabilidad.

M

• Identificación de los mecanismos existentes, o de los ne-
cesarios a crearse, en los distintos niveles de decisión que 
coadyuven al alcance de los objetivos propuestos.

• Diseño de proyectos ejecutivos que incorporen mecanis-
mos de coordinación.

• Realización de estudios de impacto sobre la implementa-
ción de infraestructura a nivel regional y municipal.

• Implementación del proceso de Consulta previa, libre e 
informada a los pueblos originarios.

Posibles socios: Iniciativa privada (IP), Municipios, CFE, SENER, SCT, Secretaría de Hacienda Estatal, municipios.

Micro implementación

C.4.1 Fortalecer y ampliar el proceso de promoción 
sobre oportunidades  para el financiamiento dirigido al 
uso de energías renovables y tecnologías ambientales.

M

• Difusión de las convocatorias ya existentes en materia de 
energías renovables y tecnologías ambientales.

• Evaluación del impacto real de energías renovables y 
tecnologías ambientales.

• Formulación de estrategias que promuevan la búsqueda 
continua de oportunidades para el financiamiento de 
energías renovables y tecnologías ambientales.

Posibles socios: IP, SCT, Secretaría de Hacienda Estatal, SEMARNAT.

C.4.2 Identificar medios que ayuden la masificación de 
las tecnologías actuales y futuras, con el propósito de 
facilitar el acceso y cubrimiento total de internet en la 

Sierra Tarahumara.

• Identificación de tecnologías apropiadas acorde a las 
características y necesidades que faciliten los objetivos 
propuestos.

• Identificación de las zonas con potencial cobertura para 
la ampliación de la tecnología de información por internet 
en la ST.

• Asegurar la infraestructura mínima para alcanzar el 
cubrimiento total de internet en la ST.

• Identificar fuentes potenciales de financiamiento y 
socios estratégicos que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos propuestos.

Posibles socios: IP, SCT, Secretaría de Hacienda Estatal

C.4.3 Establecer y fortalecer una estructura/
mecanismos que facilite la  Colaboración entre grupos 
y/o emprendedores a través de redes de cooperación 
e innovación, incluyendo la participación de escuelas 

de educación media superior, superior, posgrado,  
empresas, organizaciones y OSC; particularmente en 

temas de BD, SE y CS.

 L

• Identificación de los grupos y actores interesados y con 
capacidades para generar procesos innovadores en la 
región.

• Implementación y promoción de eventos de innovación 
en la Sierra y el intercambio de experiencias en la materia.

• Creación de un Fideicomiso para el apoyo a proyectos de 
innovación y/o emprendimiento localizados en la Sierra 
Tarahumara.

Posibles socios: IP, OSCs, SEP, Instituciones de investigación y universidades.



39

5. Acción climática sostenida
Uno de los principales esfuerzos a nivel global en materia ambiental en la actualidad 
es la aplicación de estrategias y medidas tanto de adaptación como de mitigación 
frente al Cambio Climático16 , que logren progresos en favor de las trayectorias de 
sustentabilidad resilientes al clima y que, al mismo tiempo, contribuyan a mejorar los 
medios de subsistencia, el bienestar social y económico y la gestión ambiental eficaz. 

La diversificación económica puede ser un elemento importante de esas estrategias. 
La eficacia de las respuestas integradas se puede mejorar mediante herramientas 
convenientes, unas estructuras de gobernanza idóneas y una adecuada capacidad 
institucional y humana.

Las respuestas integradas son especialmente pertinentes para la planificación e im-
plementación energéticas, las interacciones entre los sectores del agua, los alimentos, 
la energía y el secuestro de carbono biológico y la planificación urbana, lo que ofre-
ce importantes oportunidades para aumentar la resiliencia, reducir las emisiones y 
lograr un desarrollo más sustentable29 (IPCC, 2014). 
 
En este sentido, es importante reconocer a las áreas naturales protegidas, ADVC y 
bosques certificados como instrumentos de política pública que ayudan a la miti-
gación y adaptación al cambio climático y valorar los ecosistemas bien manejados 
como sumideros de carbono.

16 Según el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), la “Adaptación” corresponde a la capacidad de un 
sistema para ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad climática y los cambios extremos), moderar los daños potenciales, aprovechar las 
consecuencias positivas, o soportar las consecuencias negativas. En cuanto a la “Mitigación”, hace referencia a las políticas, tecnologías y medidas 
tendientes a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros de los mismos.

Iniciativas T Acciones habilitadoras
Macro implementación

A.5.1 Implementar el Programa Estatal de Cambio 
Climático y promover el tema, a partir de la elaboración 
prioritaria de los Programas Municipales de Batopilas, 

Urique, Carichí, Morelos, Bocoyna y Maguarichi.

L

• Identificar si existe la necesidad y viabilidad de fortalecer 
el Programa Estatal de Cambio Climático.

• Identificar las coincidencias y oportunidades de 
colaboración entre el Programa y el PAR y la Agenda 
Común.

• Identificar las necesidades y oportunidades para la 
correcta implementación del Programa Estatal.

• Implementación de acuerdos intermunicipales para 
la elaboración de programas municipales de cambio 
climático sustentables y con una visión integral, 
procurando que estos se alineen al Programa Estatal, al 
PAR y la Agenda Común.

• Diseño e implementación de las reglas de operación de 
los programas de cambio climático a nivel municipal c) 
Implementación del proceso de Consulta previa, libre e 
informada a los  pueblos originarios de la región.

Posibles socios: SEMARNAT, CONANP, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), SAGARPA, SEDUE, munici-
pios, COEPI, CONAFOR, OSCs, SEDATU, Institutos de investigación y universidades.
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Iniciativas T Acciones habilitadoras
Meso implementación

B.5.1 Implementar el Programa de Acción Climática del 
Área de Acción Prioritaria Sierra Rarámuri (EEREDD+) o 
de aquellos similares que sean desarrollados en la Sie-
rra Tarahumara, considerando la consulta previa, libre 
e informada y culturalmente adecuada, en atención a 
las disposiciones legales que emanen de los Tratados 

Internacionales aplicables.

M

• Identificar las coincidencias y oportunidades de colabo-
ración entre el EEREDD+ y el Programa Estatal de Cambio 
Climático, el PAR y la Agenda Común.

• Identificar si existe la necesidad y viabilidad de fortalecer 
el EEREDD+ así como las lecciones que deban considerar-
se para la elaboración de instrumentos similares en la ST.

• Adecuación de Reglamentos y ordenamientos en la Ley 
de Desarrollo Urbano Sostenible y Ley de Desarrollo y 
Fomento Económico estatal.

• Implementación de acuerdos intermunicipales para la 
elaboración de programas municipales de cambio climáti-
co sustentables y con una visión integral.

• Asegurar los mecanismos de operación y coordinación a 
nivel municipal hacia la instrumentación del programa de 
Acción Climática.

• Implementación del proceso de Consulta previa, libre e 
informada a los pueblos originarios de la región.

Posibles socios: SEMARNAT, CONANP, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), SAGARPA, SEDUE, munici-
pios, COEPI, CONAFOR, OSCs, SEDATU, Institutos de investigación y universidades.

B.5.2 Identificar y acordar medidas de mitigación y 
adaptación, en concordancia con la normativa y pro-
gramas existentes en la materia, para alcanzar en el 

mediano plazo el equilibrio en las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) particularmente de los sec-

tores forestal, agrícola y pecuario en la región.

M

• Identificar las medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático presentes en los instrumentos existentes 
en la materia a nivel regional, estatal y nacional, y priorizar 
aquellas que se adecuen de mejor manera a las caracterís-
ticas de la ST.

• Formular, de ser necesario, nuevas medidas de mitiga-
ción y adaptación que se ajusten de manera adecuada a 
las características de la ST; particularmente aquellas que 
permitan alcanzar el equilibrio de carbono forestal, agríco-
la y pecuario.

• Elaboración de acuerdos intermunicipales para la imple-
mentación de medidas de mitigación y adaptación, tanto 
aquellas ya existentes en instrumentos relacionados, como 
aquellas nuevas a proponerse.

• Asegurar los mecanismos de operación y coordinación a 
nivel municipal hacia la instrumentación de los programas 
de Acción Climática correspondientes.

Posibles socios: SEMARNAT, CONANP, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), SAGARPA, SEDUE, munici-
pios, COEPI, CONAFOR, OSCs, SEDATU, Institutos de investigación y universidades.

B.5.3 Evaluar los gastos energéticos por sector y mu-
nicipio; y considerar los resultados en la utilización de 

energías renovables y aplicación de criterios de eficien-
cia energética, a partir de dicha evaluación.

M

• Realización de estudios de impacto sobre los gastos 
energéticos y la utilización de energías renovables.

• Implementación del sistema de monitoreo y evaluación 
al respecto.

• Capacitación local y articulación de una red territorial que 
permita el monitoreo y evaluación en la materia.

Posibles socios: SEMARNAT, CONANP, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), SAGARPA, SEDUE, munici-
pios, COEPI, CONAFOR, OSCs, SEDATU, Institutos de investigación y universidades.
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Iniciativas T Acciones habilitadoras

B.5.4 Promover el aumento de los presupuestos en 
el tema, e identificar otras medidas para fortalecer 

las líneas de investigación y el monitoreo de emisio-
nes locales de GEI y de los eventos meteorológicos y 

climáticos extremos (grandes sequías, nevadas, lluvias, 
así como otros que se consideren relevantes) en el 

territorio de la Sierra Tarahumara.

L

• Identificación de oportunidades y fuentes potenciales 
que apoyen al fortalecimiento de los presupuestos en el 
tema.

• Programación de presupuestos con objetivos de monito-
reo de emisiones de GEI.

• Suscripción de convenios u otros mecanismos de coo-
peración que aporten al cumplimiento de los objetivos 
propuestos.

• Articular un comité temático al interior de los Consejos 
Municipales de Desarrollo que monitoree las emisiones 
locales de GEI y los eventos meteorológicos y climáticos.

• Implementación de equipos tecnológicos y recursos 
humanos para efectuar el monitoreo. 

• Elaboración de Reporte periódico del monitoreo y difu-
sión pública.

Posibles socios: SEMARNAT, CONANP, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), SAGARPA, SEDUE, munici-
pios, COEPI, CONAFOR, OSCs, SEDATU, Institutos de investigación y universidades.

B.5.5 Identificar e implementar acciones que coadyu-
ven a la reducción de la vulnerabilidad ante el cam-
bio climático de pueblos y comunidades en la Sierra 

Tarahumara, procurando asegurar su desarrollo social y 
económico.

M

• Identificar las medidas de presentes en los instrumentos 
existentes en la materia a nivel regional, estatal y nacional, 
y priorizar aquellas que se adecuen de mejor manera a las 
características de la ST.

• Formular, de ser necesario, nuevas que se ajusten de 
manera adecuada a las características de la ST.

• Implementación o actualización de estudios de impacto 
sobre vulnerabilidad ante el cambio  climático.

• Coordinación interinstitucional para acciones de mitiga-
ción en suelos, agua y bosques.

• Sensibilización comunitaria sobre las acciones de reme-
diación y resiliencia productiva asociadas a la mitigación.

• Reorientación del enfoque de los programas de apoyo 
productivo con base en prácticas agropecuarias ecológi-
cas y elementos de conservación de la BD.

• Diseño, difusión e implementación de tecnologías y ener-
gías verdes a nivel local-municipal para reducir el impacto 
de los efectos del CC. 

Posibles socios: SEMARNAT, CONANP, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), SAGARPA, SEDUE, munici-
pios, COEPI, CONAFOR, OSCs, SEDATU, Institutos de investigación y universidades.

Micro implementación

C.5.1 Promover la inclusión en los programas y pro-
yectos del sector público, de criterios de mitigación y 
adaptación al cambio climático, de manera particular 
para dirigir la planeación y establecimiento de infraes-
tructura en los asentamientos humanos y el impulso a 

las actividades económicas.

C

• Adecuación de los Reglamentos y ordenamientos con 
influencia en la planeación y establecimiento de infraes-
tructura, de manera particular lo referente a la Ley de De-
sarrollo Urbano Sostenible y Ley de Desarrollo y Fomento 
Económico estatal.

• Retomar, o en todo caso diseñar, los criterios de miti-
gación y adaptación al cambio climático que aporten al 
cumplimiento de los objetivos propuestos.

• Implementación de las reglas de operación de progra-
mas y proyectos con inclusión de los criterios en cuestión.

Posibles socios: SEMARNAT, CONANP, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), SAGARPA, SEDUE, munici-
pios, COEPI, CONAFOR, OSCs, SEDATU, Institutos de investigación y universidades, SCT, Secretaría de Hacienda del Estado.
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Iniciativas T Acciones habilitadoras

C.5.2 Definir criterios de priorización para postular a re-
cursos destinados a proyectos productivos en la Sierra 
Tarahumara, tomando en consideración la conserva-
ción, manejo y mejoramiento de la BD, los SE y la CS, 

reconociendo estos elementos base para incrementar 
la resiliencia ante el cambio climático.

M

• Identificar los criterios de priorización a considerarse, pro-
curando tomar como referencia los instrumentos existen-
tes a nivel regional, estatal y nacional.

• Adecuación de Reglas de operación de programas y es-
tablecimiento de Convenios de articulación y coordinación 
de programas con enfoque regional y de mitigación del 
cambio climático sobre metas comunes.

• Establecimiento de un Mecanismo de asesoría y transfe-
rencia tecnológica con las comunidades.

• Implementación de los sistemas locales y municipales de 
monitoreo y evaluación para la resiliencia ante el cambio 
climático.  

• Implementación de la capacitación local y articulación de 
una red territorial.

Posibles socios: SEMARNAT, CONANP, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), SAGARPA, SEDUE, munici-
pios, COEPI, CONAFOR, OSCs, SEDATU, Institutos de investigación y universidades, SCT, Secretaría de Hacienda del Estado.

C.5.3 Reconocer y difundir la práctica de los sistemas 
agrosilvopastoriles tradicionales como medida de ac-

ción climática basada en el conocimiento local.
C

• Identificación de franjas, mosaicos, rodales mixtos de 
prácticas agrosilvopastoriles en la Sierra Tarahumara.

• Desarrollo y aplicación de un Programa de promoción y 
subsidio piloto demostrativo en la ST sobre los métodos 
agrosilvopastoriles.

• Fortalecimiento, de las prácticas agrosilvopastoriles tradi-
cionales indígenas y campesinos de la Sierra  Tarahumara.

• Fomento a la inserción de las prácticas tradicionales en 
programas y proyectos productivos gubernamentales y de 
la sociedad civil.

Posibles socios: SEMARNAT, CONANP, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), SAGARPA, SEDUE, munici-
pios, COEPI, CONAFOR, OSCs, SEDATU, Institutos de investigación y universidades, SCT, Secretaría de Hacienda del Estado.

C.5.4 Definir, fortalecer y promover el uso del conoci-
miento edafocultural y la importancia de sus prácticas 

como acción ante el Cambio Climático en la Sierra 
Tarahumara.

M

• Desarrollo de investigación básica y aplicada en etnoeco-
logía y bioculturalidad.

• Creación de redes de investigación entre cuerpos aca-
démicos, investigadores, OSC, y localidades indígenas y 
campesinas para el desarrollo de proyectos etnoecología y 
bioculturalidad en concatenación con el tema de cambio 
climático.

• Asegurar la introducción del conocimiento edafocultural 
en el diseño de ordenamientos ecológicos y territoriales, 
así como en planes y programas productivos y de dismi-
nución de los efectos de cambio climático.

Posibles socios: SEMARNAT, CONANP, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), SAGARPA, SEDUE, munici-
pios, COEPI, CONAFOR, OSCs, SEDATU, Institutos de investigación y universidades, SCT, Secretaría de Hacienda del Estado.
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6. Gobernanza ambiental con pertinencia intercultural y 
perspectiva de género
Se entiende por “Gobernanza” al complejo conjunto de mecanismos, procesos,  
relaciones e instituciones por medio de los cuales los ciudadanos y grupos  arti-
culan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median sus  diferen-
cias (PNUD, 1997). La Gobernanza Ambiental es el conjunto de  aquellos reglamentos, 
prácticas, políticas e instituciones sociales que  configuran la manera en que las per-
sonas interactúan con el medio  ambiente; la cooperación es fundamental para lograr 
una gobernanza  eficaz que pueda ayudar a transitar hacia un futuro más sustenta-
ble  (PNUMA, 2009). 

Históricamente, existen mecanismos propios de los Pueblos originarios y comuni-
dades, los cuales tienden a asegurar la gestión, uso, goce y administración de los 
recursos naturales, sociales y ecosistémicos desde los saberes y prácticas tradiciona-
les. En ese sentido, los esfuerzos para el fortalecimiento de la gobernanza a través de 
políticas públicas aportan elementos para la recuperación de espacios públicos, que 
dan sentido comunitario en la Sierra Tarahumara, procurando que sean los mismos 
habitantes quienes, mediante el ejercicio de la gobernanza comunitaria, posibiliten 
su implementación. Estas prácticas tradicionales, que han contribuido a los servicios 
ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad de la Tarahumara, pueden ubicar-
se como conocimientos bioculturales, biohidrológicos, edafoculturales, etc. (Fernán-
dez, 2015; Mancera-Valencia, 2009).

Se ha incorporado a esta reflexión el interés de trabajar desde una perspectiva de 
género, que considera la inclusión de las mujeres de manera equitativa en la toma de 
decisiones, así como la valoración de sus aportes y las responsabilidades ambientales 
dependientes del género. Sobre todo, en aspectos como los mecanismos de control 
para evitar la pérdida de la biodiversidad, en el uso, administración y transformación 
de los recursos ambientales, en los hábitats protegidos y sus servicios ecosistémicos, 
entre otros aspectos. Desde el enfoque de Género y sustentabilidad, se postula que, 
más allá de la “incorporación” de las mujeres en las políticas ambientales, es 
necesario repensar las acciones para la construcción de la sustentabilidad desde 
una óptica que reconozca y elimine las desigualdades de género (INMUJERES, 
2008).
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Iniciativas T Acciones habilitadoras
Macro implementación

A.6.1 Considerar el uso de la Plataforma de Acción 
de Beijing (1995) así como otras plataformas e 

instrumentos nacionales e internacionales, para 
facilitar la participación de las mujeres en la adopción 
de decisiones relativas al medio ambiente, así como 

integrar la perspectiva de género en políticas y 
programas de desarrollo sostenible, con la finalidad 

de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres.

M

• Identificar otros instrumentos y plataformas nacionales e 
internacionales que aporten al cumplimiento de las metas 
propuestas.

• Identificar los vacíos y necesidades regionales en el tema.

• Discusión, promoción de lo establecido en las 
plataformas sugeridas para su apropiación regional.

• Identificación de los reglamentos específicos de leyes 
estatales que pueden y/o deben integrar lo establecido 
en las plataformas sugeridas, para fortalecer el proceso 
de la consulta previa, libre e informada a las mujeres 
campesinas e  indígenas.

• Integración en los reglamentos de las leyes ambientales 
y socioculturales del estado, los criterios de acción de las 
plataformas sugeridas.  

• Redacción de las reglas de operación de programas y 
proyectos para incluir la perspectiva de género.

• Implementación de un sistema de indicadores de género 
y sustentabilidad que apoye a evaluar el impacto de los 
objetivos propuestos.

Posibles socios: ICHMUJER, BIENESTAR, Instituto Nacional del Desarrollo Social (INDESOL), COEPI, CNDH, Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), CDI, CONAFOR, SEMARNAT, SEDUE, IP, Municipios. 

A.6.2 Promover las consideraciones resultado de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y 

Desarrollo, particularmente el Capítulo 24, “Medidas 
mundiales en favor de la mujer para lograr un 

desarrollo sostenible equitativo”, a fin de que los 
gobiernos promuevan los cambios legislativos 

correspondientes, para eliminar los obstáculos que 
impiden a las mujeres la plena participación en el 

desarrollo sostenible.

M

• Elaboración de iniciativa legislativa basada en el 
Capítulo 24 “Medidas  mundiales en favor de la mujer 
para lograr un desarrollo sostenible  equitativo” de la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y 
Desarrollo, que permita incluir la perspectiva de género 
y sustentabilidad como eje transversal y turnarla a la 
comisión correspondiente.

• Integración en los reglamentos específicos de leyes 
estatales las consideraciones del Capítulo 24 “Medidas 
mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo 
sostenible equitativo” de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Ambiente y Desarrollo.

• Generación de los instrumentos legales para que las 
OSC comuniquen y promuevan las “Medidas mundiales 
en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible 
equitativo” de poblaciones mestizas e indígenas.

• Redacción de las reglas de operación de programas y 
proyectos para incluir la perspectiva de género.

• Implementación del proceso de Consulta previa, libre e 
informada a los pueblos originarios de la región.

Posibles socios: ICHMUJER, BIENESTAR, Instituto Nacional del Desarrollo Social (INDESOL), COEPI, CNDH, Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), CDI, CONAFOR, SEMARNAT, SEDUE, IP, Municipios. 
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A.6.3 Promover ante las instituciones gubernamenta-
les competentes,  el Plan de Aplicación de las Decisio-
nes de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sosteni-
ble, para a) facilitar el acceso equitativo de las mujeres 

a la toma de, b) transversalizar la perspectiva de género 
en las políticas y estrategias y c) coadyuvar la igualdad 

de oportunidades, con pertinencia cultural.

M

• Elaboración de iniciativa legislativa que considere las 
decisiones de la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Soste-
nible, que permita garantizar el acceso equitativo de las 
mujeres a la toma de decisiones, e incluya perspectiva de 
género y sustentabilidad con pertinencia cultural como un 
eje transversal y turnarla a la comisión correspondiente.

• Integración en los reglamentos de las leyes estatales de 
las Decisiones de la Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo 
Sostenible, para garantizar el acceso equitativo de las 
mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles, la 
transversalización de la perspectiva de género.   

• Comunicación y promoción del poder legislativo de las 
Decisiones de la Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo 
Sostenible, para garantizar el acceso equitativo de las 
mujeres.

• Favorecer las políticas públicas en la asignación presu-
puestal que integren las Decisiones de la Cumbre Mundial 
Sobre el Desarrollo Sostenible, para garantizar el acceso 
equitativo de las mujeres en la toma de decisiones en  
todos los niveles, la transversalización de la perspectiva de 
género.

Posibles socios: ICHMUJER, BIENESTAR, Instituto Nacional del Desarrollo Social (INDESOL), COEPI, CNDH, Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), CDI, CONAFOR, SEMARNAT, SEDUE, IP, Municipios. 

A.6.4 Articular un marco de diseño jurídico-institu-
cional, que favorezca la gobernanza ambiental con la 
participación de los actores públicos, privados y socia-

les de la Sierra Tarahumara, en condiciones de paridad, 
equidad e inclusión.

L

• Integración de una Comisión Especial en el Congreso 
el estado para la elaboración de una iniciativa legislativa 
que fomente la gobernanza ambiental participativa que 
incluya el eje de género y sustentabilidad, y tunarla a la 
comisión correspondiente.

• Promoción e implementación de Reformas en leyes 
estatales vinculadas con la sustentabilidad en la región y 
enfoque de igualdad de género.

• Integrar en los reglamentos de las leyes sociales, cultu-
rales, ambientales y económicas, el fomento y desarrollo 
de la gobernanza ambiental de los ámbitos locales, y de 
orden interinstitucional para dicho efecto.

• Incluir en las políticas públicas de las  instituciones del 
poder ejecutivo estatal el fortalecimiento de la gobernan-
za ambiental de los pueblos originarios fomentando al 
mismo tiempo el uso de la lengua materna y las prácticas 
bioculturales.

• Redacción de reglas de operación de programas y pro-
yectos que aseguren la participación social en condiciones 
de paridad, equidad e inclusión.

• Definir la gobernanza ambiental como estrategia 
transversal, en los reglamentos de las leyes estatales que 
atienden la sustentabilidad a las escalas de la familia, las 
comunidades, rancherías y pueblos de la Sierra Tarahuma-
ra.  

Posibles socios: ICHMUJER, BIENESTAR, Instituto Nacional del Desarrollo Social (INDESOL), COEPI, CNDH, Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), CDI, CONAFOR, SEMARNAT, SEDUE, IP, Municipios.
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A.6.5 Promover la aplicación y observancia de las 
disposiciones del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), así como de otros ins-
trumentos nacionales e internacionales en la materia, 
en lo referente a la Consulta previa, libre, informada, 

suficiente y oportuna de los Pueblos originarios.

M

• Conclusión de la Ley Estatal para la Consulta y el Consen-
timiento de los Pueblos indígenas.

• Elaboración del reglamento de la ley de Consulta de los 
Pueblos originarios que defina las instituciones y estra-
tegias de comunicación en lengua maternas para los 
pueblos originarios.

• Implementación de una Comisión de  Observación y se-
guimiento del proceso de consulta a los pueblos origina-
rios de la región.

• Contar con un plan de educación,  comunicación, infor-
mación y difusión del Convenio 169 a la población mestiza 
del estado de Chihuahua y su integración a las políticas 
públicas del gobierno federal, estatal y municipal.

Posibles socios: ICHMUJER, BIENESTAR, Instituto Nacional del Desarrollo Social (INDESOL), COEPI, CNDH, Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), CDI, CONAFOR, SEMARNAT, SEDUE, IP, Municipios. 

A.6.6 Establecer mecanismos para la institucionali-
zación en la política pública, del enfoque de Género y 

Sustentabilidad.
L

• Incluir en los reglamentos de las leyes el Fortalecimiento 
y desarrollo de estrategias de vinculación de política públi-
ca basada en el enfoque de Género y Sustentabilidad con 
los criterios de la Plataforma de Acción de Beijing y del 
Capítulo 4 de las “Medidas mundiales en favor de la mujer 
para lograr un desarrollo sostenible equitativo” de la Con-
ferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo.

• Elaboración de las reglas de operación de programas y 
proyectos para la inclusión del enfoque de género y sus-
tentabilidad, como eje transversal.

• Implementar condiciones de desarrollo de proyectos 
intersectoriales e interinstitucionales que posibiliten políti-
cas públicas con enfoque de Género y Sustentabilidad.

• Diseño e implementación de un sistema de indicadores 
aplicables al desempeño de programas y proyectos para 
evaluar su desempeño e impacto.

Posibles socios: ICHMUJER, BIENESTAR, Instituto Nacional del Desarrollo Social (INDESOL), COEPI, CNDH, Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), CDI, CONAFOR, SEMARNAT, SEDUE, IP, Municipios. 
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B.6.1 Desarrollar, promover e implementar el con-
cepto de una “Red de Redes” de gobernanza de OSC, 
pueblos originarios y ejidos en los municipios de la ST, 
orientadas a la BD, SE y CS, mediante la generación de 
estructuras socio-territoriales (ej. Consejos Municipa-

les) y espacios públicos con igualdad intercultural y de 
género.

L

• Identificar los criterios necesarios a considerar en el desa-
rrollo e implementación del concepto sugerido.
• Identificación de actores relevantes para la implementa-
ción de las actividades sugeridas.

• Articulación de alianzas intermunicipales e intersec-
toriales entre OSC’s, pueblos originarios y ejidos para la 
creación de una red de redes de gobernanza que abarque 
a los Consejos Municipales y otras estructuras de organiza-
ción y gestión locales.

• Redacción e implementación de Convenios y/o regla-
mentos que aseguren su gestión y la toma de decisiones 
con enfoque de género.

• Programa de facilitación e inducción a la Gobernanza 
para impulsar la creación de órganos comunitarios de 
gobernanza en las comunidades.

• Construcción del mecanismo de participación y go-
bernanza comunitaria en red para el diseño de políticas 
públicas para la región.

• Identificación de estrategias de mediano y largo plazo 
de consolidación de infraestructura y estructuras socio-te-
rritoriales por medio de consejos intermunicipales para 
creación de espacios públicos innovadores y creativos.

• Diseño de las reglas de operación de los programas de la 
generación de estructuras socio-territoriales de Consejos 
Municipales e intermunicipales y espacios públicos con 
igualdad intercultural y de género.

Posibles socios: Municipios, SEDUE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo Social Estatal, COEPI, OSCs, CDI, Secretaría de Cultura, 
IP, Instituciones de investigación y universidades.

B.6.2 Fortalecer la gobernanza local y las políticas pú-
blicas retomando los aportes de los saberes y prácticas 

ambientales tradicionales en cuanto BD, SE y CS, en 
particular reconociendo el papel del sistema de toma 

consensuada de decisiones colectivas y saberes.

L

• Desarrollo de propuestas comunitarias para la definición 
de las políticas públicas en la región, basadas en los cono-
cimientos ambientales  locales sobre BD, SE y CS.

• Construcción y operación del Mecanismo Estatal de cola-
boración y consulta de políticas públicas regionales.

• Diseño e implementación de reglas de operación para 
programas y proyectos que incluyan saberes y prácticas 
ambientales tradicionales sobre conservación de la BD, SE 
y SC.

• Comunicación y difusión de la importancia de la gober-
nanza ambiental, de los saberes y prácticas ambientales 
tradicionales en cuanto  BD, SE y CS, que se gestan dese 
esta plataforma histórica cultural de los pueblos origina-
rios y que se comparten mediante estrategias intercultu-
rales con los pueblos mestizos serranos.

• Definición de estrategias de fortalecimiento a la gober-
nanza ambiental de pueblos originarios y de prácticas 
interculturales que permitan el reconocimiento de los sa-
beres y prácticas tradicionales del uso de la biodiversidad 
y el patrimonio biocultural. 

• Articulación interinstitucional e intersectorial de proyec-
tos de inclusión de saberes y prácticas ambientales tradi-
cionales en cuanto a la conservación BD, SE y CS.
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B.6.3 Impulsar, principalmente a nivel local, la creación 
o fortalecimiento de organizaciones o entidades que 
trabajen y desarrollen estrategias con el enfoque de 

Género, pertinencia cultural y sustentabilidad.

L

• Modificación de la Ley de Participación Ciudadana para 
la inclusión de la regulación de organizaciones locales 
emergentes con  enfoque de género, pertinencia cultural 
y sustentabilidad.

• Diseño e implementación de reglas de operación que 
incluyan financiamientos especiales para organizaciones 
emergentes con enfoque de género, pertinencia cultural y 
sustentabilidad, y permitan mayor difusión de las convo-
catorias existentes para hacerlas accesibles a las organiza-
ciones locales emergentes.

• Declaratoria de Plan de Acción para la sustentabilidad de 
la Sierra Tarahumara por los principales actores estatales, 
ONG`s y Financiadores.

• Establecimiento del Plan de Acciones  Estratégicas para 
la región que considera el fomento de nuevas organizacio-
nes locales que trabajen bajo los criterios de enfoque de 
género, pertinencia cultural y sustentabilidad.

Posibles socios: Municipios, SEDUE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo Social Estatal, COEPI, OSCs, CDI, Secretaría de Cultura, 
IP, Instituciones de investigación y universidades, INMUJERES, ICHMUJER, CNDH.

B.6.4 Implementar mecanismos, desde el nivel mu-
nicipal, para fomentar la transparencia, el acceso a la 

información ambiental, el cabildo abierto y la rendición 
de cuentas.

M

• Acuerdos de los Cabildos de los 12 municipios para la im-
plementación de portales públicos remotos y presenciales 
para el acceso a la información local sobre el monitoreo 
ambiental y las acciones emprendidas para la mitigación 
de los impactos negativos.

• Crear el repositorio interinstitucional e  intersectorial de 
políticas públicas y proyectos de la Sierra Tarahumara con-
catenados a la conservación de la BS, SE y CS.

• Construcción de Redes de Síndicos  intermunicipales de 
la Sierra Tarahumara.

• Formación de la Red intermunicipal de transparencia de 
la Sierra Tarahumara.

Posibles socios: Municipios, Congreso del Estado, IP, Instituciones de investigación y universidades. 
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B.6.5 Recuperar y/o aprovechar espacios públicos y/o 
privados como opciones de centros de bienestar co-

munitario, mismos que deberán considerar su acondi-
cionamiento con arquitecturas amigables y adecuadas 

al paisaje, u otras características que se consideren 
relevantes para la promoción de la importancia y apro-

piación comunitaria.

L

• Identificar los espacios existentes con el potencial para su 
alineación a los objetivos propuestos.

• Realización de acuerdos intermunicipales donde se 
involucren los Consejos Municipales y otras estructuras de 
toma de decisión locales, para el uso de espacios públicos, 
civiles o  comunitarios.

• Implementación del mecanismo de coordinación in-
terinstitucional para el desarrollo de infraestructura con 
enfoque de paisaje en la Sierra Tarahumara.

• Diseño de proyectos piloto con arquitecturas amigables 
y estéticas concatenadas al paisaje, que fortalezcan la 
gobernanza.

• Creación de Centros de Bienestar Comunitario bilingües 
en cabeceras municipales y secciones municipales con 
arquitecturas sustentables y energías renovables y fortale-
cimiento, renovación y recuperación de espacios  públicos, 
con innovación intercultural, con pertinencia cultural y 
equidad de género, con sentido de fortalecimiento las 
gobernanzas ambientales.

• Aplicación de presupuestos multianuales coordinados 
para el desarrollo de infraestructura en la ST.
• Implementación de la Consulta previa, libre e informada 
a los pueblos y comunidades indígenas de la región.

Posibles socios: Municipios, Secretaría de Desarrollo Social Estatal, BIENESTAR, SEDUE, Congreso del Estado, OSCS, institucio-
nes de investigación y universidades.

Micro implementación

C.6.1 Reconocer, preservar y recuperar, asegurando la 
protección legal correspondiente, prácticas y conoci-
mientos de los Pueblos originarios y Mestizos para el 
impulso de iniciativas en materia de BD, SE y CS, de 
manera particular a través de la creación de órganos 

micro regionales.

M

• Trabajar en la recopilación y protección de prácticas y 
conocimientos en materia de BD, SE y CS, particularmen-
te de aquellos presentes en la ST; de manera particular 
se sugiere el desarrollo de Observatorios del Patrimonio 
Biocultural de la Sierra Tarahumara para el seguimiento, 
registro, promoción y difusión de este patrimonio cultural 
inmaterial.

• Inclusión de los órganos micro regionales como sujetos 
de apoyo de programas institucionales con enfoque am-
biental y sustentabilidad.

• Adecuación de reglas de operación de instituciones que 
operan programas de apoyo para incluir los modelos de 
manejo y conservación ambiental comunitarios de la ST.

Posibles socios: CDI, COEPI, Secretaría de desarrollo social, Municipios, INMUJERES, ICHMUJER, BIENESTAR, SEMARNAT, SE-
DUE, Secretaría de Cultura, Instituciones de investigación y universidades.
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C.6.2 Fortalecer y visibilizar instrumentos y mecanis-
mos que faciliten la implementación de proyectos con 

perspectiva de Género y Sustentabilidad (ej. progra-
mas, convocatorias, entre otros).

M

• Identificar los instrumentos y mecanismos existentes que 
aporten a la implementación de los proyectos sugeridos.

• Modificación de las reglas de operación de programas y 
proyectos existentes para facilitar su socialización.

• Creación de Consejos Ciudadanos de Comunicación, 
Asesoría y Difusión Indígena con presencia en los 12 muni-
cipios para las estrategias de difusión y comunicación en 
lengua materna de las convocatorias,  proyectos y pro-
gramas que requieren del consentimiento de los pueblos 
indígenas.

• Implementación de un Programa unificado de promo-
ción de apoyos y asesoría con egresados de instituciones 
educativas originarios de la región.

• Gestión interinstitucional para el uso de tiempo de radio 
con fines de comunicación social en lengua materna 
indígenas.

Posibles socios: CDI, COEPI, Secretaría de desarrollo social, Municipios, INMUJERES, ICHMUJER, BIENESTAR, SEMARNAT, SE-
DUE, Secretaría de Cultura, Instituciones de investigación y universidades.

C.6.3 Definir, aprobar e implementar el concepto de 
“Nidos culturales” en la ST, a través de los cuales se 
fomente la recuperación de las lenguas originarias, 

especialmente para los pueblos O´oba y Ódami.

M

• Desarrollo, aprobación y apropiación del concepto de 
“nidos culturales” respetando las características de la ST.

• Diseño de programas y proyectos de recuperación de 
las lenguas originarias y el fortalecimiento de la cultural, 
especialmente de los pueblos O’oba y Ódami.

• Diseño de las reglas de operación de programas y pro-
yectos de fortalecimiento de la lengua y la cultura.

• Habilitación de metodologías y espacios innovadores 
para facilitar la práctica de la lengua materna en un entor-
no de valoración del idioma.

• Fortalecer el nido lingüístico de Yepachi de la población 
o´dami, con el desarrollo de la puesta en valor del patri-
monio biocultural, recuperación y sistematización de los 
saberes y conocimientos tradicionales indígenas.

• Desarrollo de nidos lingüísticos y bioculturales en las 
poblaciones guarojías y o´dami y en las regiones rarámuri 
con desplazamiento etnolingüístico.

• Celebración de eventos anuales (Foros y Ferias) a nivel es-
tatal y regional que permitan la difusión de la cultura y las 
lenguas originarias, sobre todo en los casos de los pueblos 
O’oba y Ódami.

• Elaboración de materiales para la difusión de la lengua y 
la cultura de los pueblos originarios de la región.

Posibles socios: CDI, COEPI, Secretaría de desarrollo social, Municipios, INMUJERES, ICHMUJER, BIENESTAR, SEMARNAT, SE-
DUE, Secretaría de Cultura, Instituciones de investigación y universidades.
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C.6.4 Reconstituir espacios sociales, públicos (ej. Ran-
chos y demás espacios de inteligencia comunitaria) 

que promuevan la consolidación y fortalecimiento del 
territorio.

M

• Realización de acuerdos intermunicipales y creación de 
órganos micro regionales de participación e implemen-
tación de acciones y planes de trabajo a corto, mediano 
y largo  plazo para el bienestar social con capacidad de 
agencia.

• Mapeo de espacios públicos y sociales en el territorio 
adecuados para los objetivos propuestos.

• Reutilización de aquellos sitios sin uso o abandonados, 
mediante acciones de fortalecimiento de la cultura popu-
lar y economías locales fundados desde la innovación y 
emprendimiento biocultural.

• Elaboración y difusión de convocatorias dirigidas a la 
recuperación y restitución de espacios públicos y sociales 
para la consolidación del territorio, con perspectiva de 
género, sustentabilidad y culturalmente apropiados.

• Fortalecimiento de la gobernanza ambiental y cultural, 
nidos lingüísticos y bioculturales, de poblaciones con vul-
nerabilidad social.

• Establecimiento de los Centros de Bienestar Comunitario 
Bilingües.

Posibles socios: CDI, COEPI, Secretaría de desarrollo social, Municipios, INMUJERES, ICHMUJER, BIENESTAR, SEMARNAT, SE-
DUE, Secretaría de Cultura, Instituciones de investigación y universidades, CONAFOR.

7. Soberanía alimentaria local
I) Seguridad Alimentaria y Nutricional,
 
II) Derecho Humano a la Alimentación Adecuada 

III) Soberanía Alimentaria, son tres conceptos que, en muchas ocasiones, se han 
utilizado indistintamente para referir acciones o procesos relacionados con la ali-
mentación o su carencia. 

En este documento se ahonda de manera particular en lo relacionado a la “soberanía 
alimentaria”, la cual hace énfasis en la mediana y pequeña producción, y su proceso 
persigue la alimentación de la población, potenciando los recursos nacionales y su 
control, ya que propone un modelo productivo eficiente, sostenible y equitativo. Asi-
mismo, hace explícita la variable cultural, en tanto relaciona la producción y el con-
sumo de los alimentos con el patrón gastronómico de la población; en este sentido, 
fomenta la conservación y el cuidado de la biodiversidad y los  servicios ecosistémicos 
(GEF, 2018).
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Macro implementación

A.7.1 Fomentar el reconocimiento de la importancia 
de las actividades agroalimentarias en los instrumen-
tos normativos, así como la ejecución de programas 
sociales, para el fortalecimiento de las y los produc-

tores, distribuidores y consumidores locales como los 
“motores” de sistemas agroalimentarios sustentables 
con pertinencia biocultural y perspectiva de género.

L

• Promover la realización de estudios técnicos que susten-
ten las propuestas de reconocimiento.

• Definir en los instrumentos normativos y administrati-
vos correspondientes que los sistemas agroalimentarios 
sustentables con pertinencia biocultural y perspectiva 
de género, contribuyen y fortalecen la conservación de la 
BD, SE y CS; de manera particular se sugiere la conside-
ración de las  leyes de Desarrollo y Fomento Económico, 
de Desarrollo Rural Integral Sustentable y de Equilibrio y 
Protección al Ambiente.

• Definir y fortalecer programas de apoyo y financiamiento 
para el sector comercial alimentario formado por produc-
tores, distribuidores y consumidores locales con carac-
terísticas bioculturales y con perspectiva de género; de 
manera particular se sugiere revisar la viabilidad de iniciar 
con la Ley de Desarrollo y Fomento Económico y la ley de 
Desarrollo Rural Integral Sustentable.

• Definir en las leyes de Desarrollo Rural Integral Sus-
tentable y la Ley de Desarrollo y Fomento Económico 
programas de financiamiento a distribuidores locales que 
contribuyan a los sistemas agroalimentarios sustentables 
con pertinencia biocultural y perspectiva de género. 

• Inclusión de los sistemas agroalimentarios locales de la 
región como estratégicos y sujetos prioritarios de apoyo en 
las políticas públicas estatales de fomento agropecuario y 
en la ley de Desarrollo Económico del estado.

• Modificación de las reglas de operación de los Fondos 
Concurrentes para el Desarrollo Agropecuario que inclu-
yen a los sistemas agroalimentarios locales de la región 
como modelo para replicar.

Posibles socios: SEDUE, SEMARNAT, CONAFOR, ICHMUJER, INMUJERES, SAGARPA, Secretaría de Desarrollo Social, INDESOL, 
Secretaría de Cultura, Institutos de investigación y universidades.
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A.7.2 Desarrollar y/o fortalecer el sistema agroalimenta-
rio regional, principalmente mediante la recuperación 

del patrimonio gastronómico, los saberes y cono-
cimientos de la ST, u otras actividades prioritarias a 

identificarse.

M

• Recopilación, resguardo y priorización de los saberes y 
conocimientos en la materia.

• Definir en las leyes y reglamentos de Desarrollo Social y 
Humano, Desarrollo Rural Integral Sustentable, la Ley de 
Desarrollo y Fomento Económico, de Desarrollo Cultural 
y del Equilibrio y Protección al Ambiente los mecanismos 
para: la recuperación y puesta en valor nutricional, cultural, 
ambiental y  económico del patrimonio gastronómico, los 
saberes y conocimientos bioculturales de la Sierra Tarahu-
mara.

• Creación de estudios y bancos de germoplasma endé-
mico agroalimentario en diversas regiones de la Sierra 
Tarahumara.

• Incluir en la Ley de Educación la recuperación del valor 
nutricional, cultural, ambiental y económico del patrimo-
nio gastronómico, los saberes y conocimientos biocultura-
les de la Sierra Tarahumara.

• Realización de estudios para conocer y sistematizar los 
saberes gastronómicos y agroalimentarios por región.
• Institucionalización de las redes de producción, distri-
bución, abasto y consumo a nivel regional, y creación de 
comités de alimentación y producción temáticos en el 
seno de los Consejos Municipales.

• Elaboración e implementación de programas y proyectos 
productivos y de alimentación con pertinencia cultural, 
que impulsen la producción, compra y consumo de ali-
mentos locales.

Posibles socios: SEDUE, SEMARNAT, CONAFOR, ICHMUJER, INMUJERES, SAGARPA, Secretaría de Desarrollo Social, INDESOL, 
Secretaría de Cultura, Institutos de investigación y universidades.

A.7.3 Desarrollar e instrumentar el “Programa Agua 
por granos”, integrando y promoviendo el concepto 

de las y los “cosechadores de agua”, considerando su 
importancia y vinculación desde las partes altas de la 

Sierra con las y los productores de granos del altiplano 
y cuencas bajas de los escurrimientos derivados de la 

Sierra Tarahumara.

L

• Desarrollo, considerando procesos participativos regio-
nales, del programa en cuestión y sus objetivos, alcances, 
responsables, temporalidad, etc.

• Establecimiento de acuerdos intermunicipales e interre-
gionales para cumplimiento de los objetivos del Programa, 
particularmente lo referente al intercambio de agua por 
maíz.

• Revisión, y de ser necesario, adecuación o fortalecimiento 
del Tratado Interestatal del Plan de Acción Alimentaria 
(2019-2024), con definiciones de compromisos a corto, 
mediano y largo plazo.

• Creación de un Fideicomiso para la gestión e implemen-
tación del Programa.

• Suscripción de convenio de pago en especie por servicios 
eco sistémicos.

• Promoción, sensibilización y apropiación del contenido 
del Programa en los distintos sectores.

• Promover el intercambio de experiencias y conocimien-
tos entre productores locales.

Posibles socios: SEDUE, SEMARNAT, CONAFOR, ICHMUJER, INMUJERES, SAGARPA, Secretaría de Desarrollo Social, INDESOL, 
Secretaría de Cultura, Institutos de investigación y universidades, CONAGUA, CAJ, IMTA.
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Meso implementación

B.7.1 Desarrollar, promover e implementar un modelo 
de agricultura y ganadería sustentable, entre otras ac-
tividades agropecuarias, que priorice el autoconsumo, 
principalmente basado en los patrones gastronómicos 

y cocinas locales tradicionales.

M

• Identificación de elementos y experiencias útiles para el 
desarrollo del modelo sugerido.

• Realizar la regionalización interinstitucional e intersec-
torial de los sistemas agropecuarios alimentarios de las 
unidades de producción en la Sierra Tarahumara.

• Desarrollo de políticas públicas educativas en formación 
de docentes y en la educación básica sobre la recupe-
ración y puesta en valor nutricional, cultural, ambiental 
y económico el patrimonio gastronómico, los saberes y 
conocimientos bioculturales de la Sierra Tarahumara.

• Convocatorias de apoyo para el incentivo de los modelos 
de agricultura y ganadería sustentable.

• Instrumentación de una instancia de extensionismo 
basado en la transferencia de saberes locales.

• Habilitación de equipos de asesoría para el diseño de pro-
yectos enfocados a fortalecer los modelos de agricultura y 
ganadería sustentable.

Posibles socios: Secretaría de Desarrollo Rural, SEDUE, BIENESTAR, COEPI, CDI, SAGARPA, SIDE, Instituciones de investigación y 
universidades.

B.7.2 Desarrollar, promover e implementar un modelo 
de autonomía alimentaria, mediante la planificación 
y previsión de acciones de producción, distribución y 
consumo, incluso considerando situaciones de emer-

gencia.

M

• Diseño e implementación del modelo en cuestión, desde 
una visión interinstitucional, intersectorial e intermuni-
cipal de implementación de acciones de emergencia de 
distribución y consumo en regiones de  vulnerabilidad 
alimentaria.

• Creación de un mecanismo de vinculación productiva 
agropecuaria interregional basada en el modelo de co-
mercio justo.

• Ubicación e implementación de centros para el acopio y 
abasto de alimentos a nivel regional.

• Reingeniería institucional de programas y proyectos 
agroalimentarios para establecer mecanismos de susten-
tabilidad que permitan el abasto y consumo en situacio-
nes de emergencia.

Posibles socios: Secretaría de Desarrollo Rural, SEDUE, BIENESTAR, COEPI, CDI, SAGARPA, SIDE, Instituciones de investigación y 
universidades. 
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B.7.3 Desarrollar e impulsar una política regional ali-
mentaria, considerando el desarrollo rural sustentable, 
misma que debe ser formativa, colaborativa y rentable.

M

• Identificación de los instrumentos existentes que facili-
ten el desarrollo e implementación de la política sugerida.

• Identificación de las estrategias de corto, mediano y 
largo plazo en los ámbitos de  fortalecimiento, formación y 
colaboración para la atención a las emergencias de regio-
nes con vulnerabilidad alimentaria.

• Implementación de acuerdos intersectoriales que invo-
lucren a instancias gubernamentales y OSC’s para la ela-
boración de estrategias  agroalimentarias de producción y 
consumo sustentables, rentables, integrales y apropiadas 
culturalmente e inclusión de las mismas en planes de 
desarrollo a nivel estatal, regional y  municipal.

• Firma de Acuerdos intersectoriales, intermunicipales y 
con la iniciativa privada para la instrumentación de planes 
de acción colaborativa y rentable para la distribución de 
alimentos a regiones con vulnerabilidad alimentaria.

• Modificación de las reglas de operación de programas y 
proyectos de índole agroalimentario, hacia el fomento de 
la producción local y el autoconsumo.

• Integración de saberes agroalimentarios y gastronomía 
tradicional en la oferta educativa formal y no formal.

Posibles socios: Secretaría de Desarrollo Rural, SEDUE, BIENESTAR, COEPI, CDI, SAGARPA, SIDE, Instituciones de investigación y 
universidades.

B.7.4 Identificar y promover la innovación en la logísti-
ca y disponibilidad de la infraestructura instalada para 
la gestión del abasto de insumos y alimentos, tanto de 

los producidos localmente como de aquellos prove-
nientes de otras regiones.

C

• Elaboración de un diagnóstico de la infraestructura, re-
des  de distribución y de servicios alimentarios existentes 
en la Sierra tarahumara.

• Establecer Acuerdos interestatales e  intermunicipales 
para la  innovación logística en la gestión del  abasto de 
insumos y alimentos; de manera particular se sugiere 
promover que dichos acuerdos se generen con los estados 
de  Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

• Implementación de convenios con  empresas que ya 
cuentan con redes de  distribución e infraestructura de  
bodegas en la región para el uso de su  infraestructura 
para el abasto  alimentario bajo un modelo de  Responsa-
bilidad Social. 

• Elaboración de la Estrategia  Colaborativa y Rentable del 
Plan de  Acción Alimentaria permanente para la  distribu-
ción de alimentos a regiones con vulnerabilidad alimen-
taria.

Posibles socios: Secretaría de Desarrollo Rural, SEDUE, BIENESTAR, COEPI, CDI, SAGARPA, SIDE, Instituciones de investigación y 
universidades.
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B.7.5 Desarrollar y fortalecer políticas y mecanismos 
para la conservación, uso y resiliencia de la agrobiodi-
versidad, teniendo presente el uso del conocimiento 

tradicional y los métodos culturales que la mantienen 
en la ST.

L

• Desarrollar estudios regionales integrales en la materia, 
de manera particular se sugiere enfocar esfuerzos en la 
creación de bancos comunitarios de germoplasma en-
démico agroalimentario en diversas regiones de la Sierra 
Tarahumara y de patrimonio biocultural, bajo el diálogo de 
saberes.

• Diseño e implementación de proyectos y programas 
agroalimentarios que aborden mecanismos para asegurar 
y promover la conservación de la agrobiodiversidad, su uso 
sustentable y la resiliencia.

• Elaboración de reglas de operación que faciliten la imple-
mentación sustentable de las iniciativas a nivel estatal.

• Campaña de posicionamiento a nivel nacional e interna-
cional que posicione los productos de la Sierra Tarahuma-
ra con valor agregado.

Posibles socios: Secretaría de Desarrollo Rural, SEDUE, BIENESTAR, COEPI, CDI, SAGARPA, SIDE, Instituciones de investigación y 
universidades, Secretaría de Cultura, OSCs.

Micro implementación

C.7.1 Fortalecer la vinculación entre los actores en el 
territorio, con incidencia en la promoción del uso sos-
tenible de los recursos, disminuyendo los costos de la 

política alimentaria.

M

• Identificación de los actores potenciales e interesados 
relacionados con el tema en cuestión.

• Fortalecimiento y consolidación de redes de producción, 
distribución, abasto y consumo a nivel regional y munici-
pal.

• Construcción de la Red para la Estrategia Colaborativa y 
Rentable del Plan de Acción Alimentaria (2019-2024), en 
relación con las rancherías y localidades de regiones con 
vulnerabilidad alimentaria.

• Recuperación e instalación de infraestructura dirigida a 
implementar centros de acopio para el intercambio y la 
distribución de alimentos

• Creación e implementación de plataformas o mecanis-
mos para impulsar la integración de redes productivas y 
de comercialización locales con egresados de institucio-
nes de educación superior originarios de la región.

• Articulación de una red de redes de agroalimentación, 
que involucre a OSC’s, población local, instituciones guber-
namentales e iniciativa privada, para asegurar la eficiencia 
y eficacia en el transporte, abasto, distribución y la produc-
ción de alimentos.

Posibles socios: Secretaría de Desarrollo Rural, SEDUE, BIENESTAR, COEPI, CDI, SAGARPA, SIDE, Instituciones de investigación y 
universidades, Secretaría de Cultura, OSCs, CONAFOR.
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C.7.2 Desarrollar y promover la consideración de cade-
nas de valor para la seguridad alimentaria, que tomen 
en consideración el suministro interno y adquisición, a 

nivel comunitario y micro regional.

M

• Desarrollo de estudios y análisis que promuevan el desa-
rrollo las cadenas de valor y los elementos que las compo-
nen en la ST.

• Mapeo de capacidades productivas agropecuarias a nivel 
comunitario que aborden la identificación de núcleos 
de suministro, que soporten cadenas de adquisición 
y agregado de valor alimentarios a escala de pueblos, 
ranchos y/o comunidades, ejidos, propiedad privada que 
se encuentren en la periferia o dentro de las regiones de 
vulnerabilidad alimentaria.  

• Acuerdos de colaboración entre comunidades, ranchos 
o pueblos para el suministro adquisición y agregado de 
valor alimentario que permitan crear redes de productores 
y consumidores a nivel micro regional y comunitario.  

• Operación de Comités de Productividad y 
Comercialización Agropecuaria Comunitarios (CPCAC).

• Establecimiento de centros de transformación de ali-
mentos locales y culturalmente apropiados para venta en 
las tiendas y centros de acopio locales.  

Posibles socios: Secretaría de Desarrollo Rural, SEDUE, BIENESTAR, COEPI, CDI, SAGARPA, SIDE, Instituciones de investigación y 
universidades, Secretaría de Cultura, OSCs, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda del Estado.

C.7.3 Reconocer y promover el valor estratégico de las 
redes de intercambio y Kórima, como parte del proceso 

para impulsar la soberanía y seguridad alimentaria.
C

• Evaluación social y antropológica de los procesos de las 
redes de intercambio y Kórima. 
 
• Fortalecimiento de las estrategias de gobernanzas 
tradicionales indígenas que contribuyen al desarrollo y for-
talecimiento a las redes de amortiguamiento a la escasez: 
juegos  tradicionales, trabajo colaborativo y  comunitario, 
rituales del teswino, tutuguri,  entre otros.

• Impulso a la creación de redes micro  regionales virtuales 
(chats) de productores de subsistencia con excedentes.

• Establecimiento y Patrocinio de rutas de transporte de 
productos de Trueque y Kórima.

•  Implementación de campañas a nivel  estatal y regional 
para el reconocimiento y la difusión del valor estratégico 
de las  redes de intercambio y Kórima.

• Implementación de mecanismos  institucionales en pro-
gramas y proyectos que fomenten la creación y consolida-
ción de redes de intercambio y Kórima a distintos niveles 
territoriales.  

Posibles socios: Secretaría de Desarrollo Rural, SEDUE, BIENESTAR, COEPI, CDI, SAGARPA, SIDE, Instituciones de investigación y 
universidades, Secretaría de Cultura, OSCs.
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C.7.4 Desarrollar e Impulsar la gobernanza alimentaria 
local, comunitaria y regional, en el marco de la política 

alimentaria prevista a desarrollarse.
M

• Asignación de presupuestos locales para la operación 
de los mecanismos necesarios para alcanzar los objetivos 
propuestos.

• Fomento a la creación de empleos para la producción y 
transformación de alimentos a nivel regional-municipal.

• Asegurar la infraestructura e insumos necesarios en el 
territorio para la venta y acopio de productos locales por 
las productoras y productores de la región.

• Creación de un Fideicomiso u otros mecanismos que 
apoyen la consecución de los objetivos propuestos.
• Desarrollo de encuentros locales y regionales de cocinas 
tradicionales, se propone el desarrollo y promoción de pro-
gramas como “El Buen comer en la tradición” de la Sierra 
Tarahumara.  

• Desarrollo de mercado de intercambio semillas y ger-
mosplasma nativos a nivel local y regional de la Sierra 
Tarahumara.   

• Registro de los intercambios y creación listados de 
germosplasma y para el desarrollo de su protección de 
acuerdo al protocolo de Nagoya.  
 

Posibles socios: Secretaría de Desarrollo Rural, SEDUE, BIENESTAR, COEPI, CDI, SAGARPA, SIDE, Instituciones de investigación y 
universidades, Secretaría de Cultura, OSCs.

8. Habilitación educativa para la sustentabilidad
El presente análisis aborda a la educación formal desde la consideración de tres ele-
mentos: el edificio escolar, el personal docente asignado a ella y el recurso público fi-
nanciero (estatal y federal), el cual se aborda en su totalidad como un “enclave”. Dicho 
enclave posee características autónomas y culturales propias (no forzosamente las 
mismas que su entorno), o bien con características administrativas y políticas distin-
tas a su entorno (Mancera, 2012).

La Educación es un elemento que posee una gran cobertura y presencia territorial 
en la ST, definida principalmente por políticas públicas federales y en menor medida 
estatales. Su influencia es determinante en la formación ética, ambiental y socio-
cultural, fundamental para la construcción de la sustentabilidad, la formación de 
especialistas en servicios ecosistémicos y para la conservación del patrimonio 
biocultural.
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Macro implementación

A.8.1 Impulsar la modificación de los libros de texto, 
para que incluyan y/o fortalezcan la visión de protec-

ción al medio ambiente y su relación con el entorno y 
el bienestar social; prestando particular atención a los 
contenidos regionales bioculturales, el ciclo del agua 
y su comportamiento regional y local, las condiciones 

ambientales de baja precipitación y su correlación 
con los cambios climáticos globales, la importancia de 
los servicios ecosistémicos que brinda la Sierra Madre 
Occidental, las posibilidades de sustentabilidad que 

poseen los paisajes de montaña, barrancas, desiertos.

M

• Formulación de propuesta de actualización a los ins-
trumentos estatales correspondientes necesarios para la 
modificación de los libros de texto propuesta.

o Adecuación de la Ley estatal de  Educación para ha-
cer obligatorios los  contenidos sobre servicios ecosisté-
micos,  cambio climático y sustentabilidad en la  Sierra 
Madre Occidental.  

• Diseño interinstitucional del currículo educativo donde 
se incluyan los contenidos  regionales bioculturales, la im-
portancia  de los servicios ecosistémicos y las posibilidades 
de sustentabilidad que poseen los paisajes.

• Elaboración de contenidos y prototipos de libros de texto.
• Consultas con expertos, incluidos aquellos presentes en 
la ST para la constante actualización de los contenidos 
propuestos.

• Formación de profesorado y agentes educativos a nivel 
local para la implementación del currículo educativo.

• Identificación y formalización de acuerdos con institucio-
nes educativas (estatales y federales) para la integración 
del currículo educativo sugerido. 

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades.

A.8.2 Fortalecer contenidos y prácticas escolares inter-
culturales, así como su implementación en todos los 

niveles educativos, prioritariamente en la ST.
L

• Formulación de propuesta de actualización a los ins-
trumentos estatales correspondientes necesarios para el 
fortalecimiento de prácticas sugeridas.

o Adecuación de la Ley estatal de Educación para in-
cluir las actividades obligatorias de prácticas escolares 
interculturales.

• Diseño e implementación de campañas educativas sobre 
prácticas y contenidos interculturales en la Sierra Tarahu-
mara, a través de los ayuntamientos y organizaciones de la 
sociedad civil.

• Consideración en el currículo educativo sugerido en el 
punto A.8.1 la inclusión de los contenidos y prácticas esco-
lares interculturales sugeridos.

• Consultar a los pueblos originarios de las estrategias de 
animación, promoción y gestión intercultural entre los 
pueblos mestizos, pueblos originales y nuevos migrantes.

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.
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A.8.3 Fomentar e incrementar el uso y manejo de 
las lenguas maternas de los pueblos originarios de la 
ST, de manera particular en la educación secundaria, 
media superior y superior, así como el fomento a la 
formación y contratación de profesores bilingües.

M

• Elaborar propuesta de actualización y fortalecimiento de 
los instrumentos normativos y administrativos necesarios, 
la inclusión y consideración del uso y manejo de las len-
guas maternas de los pueblos originarios de la ST.

o Se sugiere comenzar las leyes de Educación, Comuni-
caciones y Obras Públicas, Desarrollo Humano Susten-
table, Equilibrio Ecológico, de Comunicación Social, 
Desarrollo Económico.

• Respecto al punto anterior, prestar particular atención 
en la elaboración de señalética e  información y comuni-
cación oficial, así como en los materiales educativos, en la  
actualización y formación de docentes y  profesionistas de 
educación secundaria, media superior, superior.

• Inclusión del Programa Integral de Fortalecimiento de las 
Lenguas Originarias en la Ley de Educación Estatal.

• Crear el Centro de Lenguas Maternas que contribuya, de-
sarrolle, asesore, publique, de seguimiento y evaluación al 
uso estandarizado de la lengua escrita para la elaboración 
de la señalética e  información y comunicación oficial, así 
como en los materiales educativos de  educación secun-
daria, media superior,  superior.

• Diseño de materiales educativos en lengua materna e 
implementación de campañas educativas de difusión a 
nivel  estatal y local para el fortalecimiento de la lengua y 
la identidad cultural.  

• Diseño e implementación de convocatorias para puestos 
de enseñanza y formación en la Sierra, con criterios espe-
cíficos orientados a  profesores bilingües.

• Promoción continua de la importancia de inclusión y 
consideración de las lenguas originarias en todos los pro-
cesos relacionados con el PAR y la Agenda Común.

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.

Meso implementación

B.8.1 Fortalecer y fomentar la oferta educativa  intercul-
tural a nivel superior, considerando el establecimiento 
de instituciones de educación superior con enfoque 

intercultural en la ST (universidades, escuelas profesio-
nales, técnicas, entre otros), así como de un sistema de 
becas de educación superior para las y los jóvenes de 
los municipios de la ST, en especial de estudiantes de 

los pueblos originarios.

M

• Identificación y formalización de los acuerdos necesarios 
para el diseño de la oferta educativa universitaria en la ST, 
de manera particular entre la Secretaría de Educación Fe-
deral y Estatal, la Secretaría de Cultura en sus dos niveles.

• Diseño de los contenidos interculturales para establecer 
la oferta educativa de la Universidad Intercultural de la ST.

• Establecimiento del convenio interinstitucional para la 
construcción del Plan de Consolidación, Desarrollo y de 
Autonomía de la Universidad Intercultural de la Sierra 
Tarahumara.

• Diseño y creación del sistema de becas de educación su-
perior para las y los jóvenes de los municipios de la Sierra.

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.
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B.8.2 Fomentar la formación de capacidades y cono-
cimientos no escolarizados, principalmente dirigidos 

a promotores de  potenciales inversiones en los ejidos, 
pueblos y/o comunidades indígenas.

L

• Identificación de las capacidades existentes en la materia 
para su fortalecimiento, de ser necesario, y aprovecha-
miento.

• Creación del Programa Regional de Formación para la 
Sierra Tarahumara.

• Implementación del programa de Asesoría y Soporte 
para los proyectos de inversión en ejidos y comunidades 
indígenas.

• Implementación del programa diseñado en el punto B.8.1 
de manera conjunta a los objetivos planteados en este 
punto.

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.

B.8.3 Generar oportunidades para la incorporación al 
mercado laboral de egresados de educación superior 
provenientes de la ST, incluyendo el autoempleo, pro-

curando la creación de fondos públicos o privados para 
dicho fin.

L

• Identificación de los mecanismos y ofertas existentes en 
la materia para su aprovechamiento.

•Identificación de necesidades del mercado laboral que 
pueden ser cubiertas con los egresados propuestos.

• Creación de un Fideicomiso dirigido a la incorporación al 
mercado laboral de egresados de educación superior de la 
Sierra Tarahumara.  

• Suscripción de convenios para la  implementación de 
una bolsa de trabajo  interinstitucional e intersecretarial 
para la  contratación de profesionistas indígenas y mesti-
zos de los municipios serranos en  instituciones privadas, 
públicas federales o estatales.

• Desarrollo de OSC de profesionistas de la Sierra Tara-
humara para la consolidación de procesos de gestión y 
desarrollo profesional a nivel regional o municipal.

•Elaboración de las reglas de operación o reglamentos 
para la asignación de fondos públicos y/o  privados.

• Elaboración de la cartera de Proyectos de Inversión Pro-
ductiva y Gestión de Fondos.

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.
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B.8.4 Fortalecer los contenidos de los programas edu-
cativos de educación superior existentes en la ST, consi-
derando un enfoque intercultural,  particularmente en 

la Universidad Tecnológica de la Sierra Tarahumara.

M

• Apoyarse de las iniciativas propuestas a macro escala y 
delimitar de manera conjunta los contenidos propuestos.

• Establecimiento de acuerdos con centros de educación 
superior e  instituciones educativas  gubernamentales, 
para incluir el enfoque biocultural en sus programas de 
estudios; de manera particular con la  Universidad Tecno-
lógica de la Sierra  Tarahumara.

• Establecer redes entre instituciones que desarrollen pro-
gramas de investigación, formación, protección, promo-
ción y conservación del patrimonio biocultural. 

o Sumar al ITT a Nodo Noroeste de la Red de Patrimo-
nio Biocultural del CONACyT.  

• Diseño e implementación de un currículo educativo con 
enfoque biocultural.  

• Crear programas de investigación y formación en temas 
del patrimonio biocultural de la Sierra Tarahumara.   

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.

B.8.5 Promover el fortalecimiento de la coordinación y 
colaboración con, y entre, instituciones de educación 
media y superior, particularmente para la realización 
de planes regionales de desarrollo agropecuario con 

enfoque en BD, SE y CS.

L

• Aprovechamiento de las redes sugeridas en el punto 
B.8.5 para su aprovechamiento acorde a los fines propues-
tos en este punto. O, en todo caso, creación de la Red de 
Soporte Académico para la elaboración y desarrollo de los 
planes regionales.

• Incorporación de instituciones de educación media y 
superior en la implementación de proyectos de desarrollo 
agropecuario de la Sierra Tarahumara en el formato de 
servicio  social, prácticas profesionales o becas  para el 
trabajo.

• Elaboración de términos de referencia/ reglamentos/ 
reglas de operación que faciliten la colaboración de ins-
tituciones de  educación media y superior en los planes 
regionales de desarrollo agropecuario.

• Elaboración de Convenios interinstitucionales de vincula-
ción, movilidad, fortalecimiento del desarrollo  profesional 
y agropecuario de las  regiones de la ST.

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.
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B.8.6 Fomentar la educación no formal, a través de 
la implementación de estrategias educativas que 

fortalezcan las capacidades locales en población no 
escolarizada.

M

• Identificación de competencias para el desarrollo organi-
zativo, operativo y estratégico de proyectos en la población 
de las comunidades de la región.

• Diseño y elaboración de planes de educación no formal 
(diplomados, cursos formativos) con contenidos cultural-
mente apropiados y criterios de sustentabilidad y equidad 
de género.

• Implementación de acuerdos con Escuelas y universida-
des presentes en la Sierra Tarahumara, para la realización 
de intercambios de experiencias y, acorde a los recursos 
existentes, implementación de programas educativos no 
formales.

• Desarrollo interinstitucional de un sistema de becas para 
la educación no formal.

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.

Micro implementación

C.8.1 Promover la consolidación del sistema educativo 
local de la ST, principalmente a través del desarrollo y/o 
fortalecimiento de programas o contenidos educativos 
especializados, en materia ambiental, social, cultural y 
sustentabilidad, orientados a la reducción de brechas 

de desigualdad y exclusión.

M

• Diseño del currículo educativo para la formación de cua-
dros técnicos locales especializados en materia ambiental, 
social y cultural, orientados a la reducción de brechas de 
desigualdad y exclusión en la Universidad Intercultural de 
la Sierra Tarahumara.

• Implementación de la Escuela Comunitaria de Sustenta-
bilidad con enfoque en la formación de personal capa-
citado en el diseño, planeación y ejecución de proyectos 
productivos con pertinencia ambiental, social y cultural.

• Desarrollar carreras técnicas en instituciones de educa-
ción media superior y superior especializados en materia 
ambiental, social y cultural, orientados a la reducción de 
brechas de desigualdad y exclusión.

• Creación del sistema de becas de educación media supe-
rior y superior para las y los jóvenes de los municipios de la 
Sierra, en especial de estudiantes de los Pueblos origina-
rios para cursar las carreras técnicas así como los cursos de 
prerrequisitos de acceso.  

• Creación de Comités de Evaluación de los procesos de 
formación técnica vinculados a los Consejos Regionales de 
Desarrollo. 

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.
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C.8.2 Generar y difundir de manera multidisciplina-
ria, conocimientos en y sobre la ST, por instituciones, 
investigadores, OSC, portadores de manifestaciones 

culturales locales, entre otros.

M

• Articulación de una Red a nivel regional de portadores 
locales de saberes e investigadores, para fomentar la cola-
boración interinstitucional y la difusión del conocimiento.   

• Creación de un repositorio interinstitucional de saberes 
locales.

• Creación de las Casas de Cultura-Saberes y/o Museos en 
la Sierra Tarahumara, para difundir y conservar el conoci-
miento local.

• Implementación de la estrategia de  publicación virtual 
de conocimientos en una Red de Conocimiento de la ST.

• Realización anual de Congresos, Seminarios, Coloquios 
y Conversatorios de divulgación y debate académico y 
comunitario sobre la ST.

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.

C.8.3 Establecer un proceso continuo de revisión de 
los contenidos bioculturales que se proponga incluir 
en los libros de educación básica, particularmente de 

aquellos en lenguas indígenas.

L

• Creación del Consejo Consultivo Regional de Pertinencia 
Editorial de la ST.

• Fortalecimiento de los contenidos  bioculturales con la 
observación de actores significativos de las gobernanzas 
tradicionales de los pueblos originarios: siríame, owirúa-
mes, wikaraame, parteras, capitanes, entre otros.

• Implementación de un sistema de indicadores para dar 
seguimiento a los contenidos bioculturales en libros de 
texto.

• Seguimiento y evaluación de la pertinencia de los con-
tenidos bioculturales de los libros de educación básica en 
lenguas indígenas por parte del Centro de Lenguas.

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.

C.8.4 Diseñar e implementar planes y programas de 
estudio que consideren el desarrollo de capacidades 
requeridas en el mercado laboral, promoviendo una 
visión de sustentabilidad, dirigido a las y los jóvenes 

de los pueblos originarios y comunidades de la Sierra 
Tarahumara.

M

• Identificación de las capacidades y programas existentes 
que ya consideren la visión sugerida.

• Diseño interinstitucional del Programa  “Generación 
sustentable” para el impulso y desarrollo de negocios 
sostenibles.

• Diseño de las reglas de operación del Programa sugerido.

• Creación del Premio Anual a proyectos sustentables en la 
ST, particularmente una categoría que fomente la forma-
ción de proyectos por parte de los jóvenes.  

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios.
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C.8.5 Diseñar e implementar programas de formación 
financiera, que permita la generación de capacidades 
para el impulso y desarrollo de negocios sustentables.

L

• Identificación de las capacidades y programas existentes 
que ya consideren la visión sugerida.

• Establecimiento de convenios  interinstitucionales para 
la formación de cuadros técnicos locales especializados en 
materia financiera.

• Diseño interinstitucional de la Escuela de formación 
financiera para negocios sostenibles.

• Emisión de la convocatoria de acceso a la Escuela.

• Selección e ingreso de participantes en la Escuela de 
formación financiera para negocios sostenibles.

Posibles socios: SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, INAH, CDI, COEPI, SEMARNAT, CONANP, OSCS, Instituciones 
de investigación y universidades, municipios. 

9. Economía verde y colaborativa
La presente sección toma como punto de partida, la necesidad de erradicar la po-
breza como principal prioridad en las decisiones de política pública, y de la estrecha 
relación que tienen el estado de los recursos naturales con la capacidad de las socie-
dades para mejorar las condiciones de las personas y promover el bienestar. Se habla 
de la “economía verde” como la construcción de sustentabilidad y el mejoramien-
to de la calidad de vida y sin excluir pero no solamente enfocándose en el creci-
miento económico. 

Así mismo, no se puede hablar de economía verde independientemente de acciones 
directamente ligadas a atender las necesidades de los grupos en situación de vulne-
rabilidad, garantizando sus derechos colectivos e individuales; de igual forma, que 
no puede existir una economía verde si los  patrones de consumo y producción no 
garantizan que la mejora en el estado del medio ambiente y los beneficios sociales 
estén presentes en el corto, mediano y largo plazo. 

Bajo estas premisas, la economía verde es la que mejora el bienestar del ser huma-
no y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambien-
tales y las escaseces ecológicas. En su forma más básica, una economía verde es 
aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y 
es socialmente incluyente (PNUMA, 2011).
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Macro implementación

A.9.1 Fomentar la creación y/o fortalecimiento de estra-
tegias de inversión (privada, pública y civil), y construc-
ción de mecanismos para el retorno de esta misma, de 
manera prioritaria para el desarrollo sustentable de la 

ST.

L

• Identificar los instrumentos normativos y administrativos 
estatales existentes que apoyen la obtención de los objeti-
vos propuestos.

o Fortalecer o crear instrumentos de ser necesario 
(revisar sección 2).

• Implementación de acuerdos entre empresas privadas, 
instituciones públicas y de la sociedad civil para la cons-
trucción de un mecanismo para el retorno de inversión 
para la sustentabilidad.  

o Incremento del porcentaje del Fondo Minero destina-
do a la inversión para la Construcción de la Sustentabili-
dad Socioambiental de la Sierra Tarahumara.

o Definición de partidas específicas del Fondo Mine-
ro para inversiones privadas, públicas y civiles verdes 
regionales, con enfoque en BD, SE y CS; a través de 
fideicomisos específicos y convocatorias abiertas.

o Reglamentación del Fondo Minero para la inversión 
en las comunidades de los municipios donde operan 
las empresas mineras bajo criterios de BD, SE y CS.

• Establecer de manera coordinada e interinstitucional, cri-
terios para el retorno de inversión para la sustentabilidad 
ambiental en la ST.

Posibles socios: IP, Fondo Minero, OSCs, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, OSCs, Institu-
ciones de investigación y universidades.

A.9.2 Promover la transversalidad gubernamental 
(federal, estatal y municipal) para fortalecer y/o generar 
una oferta amplia y diversificada de destinos y servicios 
turísticos de la ST, en diferentes lugares de ésta y para 

distintos mercados, prestando particular atención a 
aquellos que aporten beneficios al cuidado de la BD, 

SE Y CS.

M

• Identificar los instrumentos normativos y administrativos 
estatales existentes que apoyen la obtención de los objeti-
vos propuestos.

• Identificación y registro a nivel municipal, regional y esta-
tal de destinos turísticos con las características deseadas.

• Identificación y registro a nivel municipal, regional y esta-
tal de prestadores de servicios turísticos con las caracterís-
ticas deseadas.

• Diseño e implementación del Área de  Innovación Turís-
tica en la dirección de turismo de SIDE para la integración 
de la Oferta Turística con Circuitos de Turismo Alternativo 
de naturaleza, de experiencia/ vivencial, de observación de 
aves, turismo cinegético y otras  opciones que permitan 
integrar a las  comunidades de la región en la dinámica  
turística de forma activa.

• Creación de Fideicomiso de Desarrollo y Fortalecimiento 
de Destinos Turísticos  Alternativos de la Sierra Tarahuma-
ra, derivado del Fondo Minero.

• Creación de Consejos Consultivos Regionales del Desa-
rrollo y Fortalecimiento de Destinos Turísticos Alternativos 
de la Sierra Tarahumara, con características intermunici-
pales, interinstitucionales y con la Consulta a los Pueblos 
Originarios.

o Consulta con pueblos originarios sobre las propuestas 
y servicios identificados.

Posibles socios: IP, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONANP, OSCs, Instituciones de investigación y univer-
sidades, SIDE, SECTUR.
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A.9.3 Incorporar en los organismos, instrumentos y 
demás mecanismos, relacionados con las empresas y 
actividades mineras que tienen actividades en ST, los 
criterios de BD, SE y CS como guía en sus acciones y 

proyectos de responsabilidad social.

C

• Elaboración de protocolos que  definan los criterios  de 
BD, SE y CS en las acciones y proyectos de las empresas 
mineras, así como los procesos necesarios para su inclu-
sión y consideración.

• Consulta con especialistas respecto a la consideración 
de los criterios sugeridos en el desarrollo de proyectos de 
responsabilidad social y demás actividades.

• Identificación de elementos que permitan la inclusión de 
las sugerencias en los instrumentos normativos y adminis-
trativos correspondientes.

Posibles socios: IP, Fondo Minero, OSCs, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, OSCs, Institu-
ciones de investigación y universidades.

A.9.4 Fomentar sistemas de financiamiento para mu-
jeres en la ST, para la creación de fuentes de empleo y 

autoempleo locales e innovadores.
L

• Creación de una cartera de oportunidades laborales y 
existentes para mujeres en la ST, particularmente de aque-
llas que aporten a la conservación y aprovechamiento de 
BD, SE y CS.

• Identificación de mecanismos y oportunidades de ob-
tención de recursos destinados a la creación de las fuentes 
laboradas identificadas.

• Elaboración de las reglas de operación para implemen-
tación de proyectos que fomenten la creación de sistemas 
de financiamiento para mujeres.

• Creación del Fondo para la Mujer  Emprendedora de la 
Sierra Tarahumara.

• Habilitación del Sistema de Microcréditos y Formación 
emprendedora del Fondo.

Posibles socios: IP, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, OSCs, Instituciones de investiga-
ción y universidades, ICHMUJER, INMUJERES, CDI, COEPI.

A.9.5 Promover la evolución y contabilidad del capital 
natural de la región de la Sierra Tarahumara. 17 L

• Identificación y recopilación del capital natural de la ST.

o Identificación de fuentes de información existentes y 
necesidades de información.

o Identificación de actores relevantes que aporten al 
tema (recopilación, generación de estudios, prestadores 
de servicios, etc.).

o Elaboración del inventario del capital natural en la 
Sierra tarahumara.

• Desarrollo de estudios que permitan identificar mode-
los de conservación y aprovechamiento de BD, SE y CS, 
particularmente de aquellos que promuevan los objetivos 
deseados.

o Paisajes  Bioculturales, manejo de ecosistemas y  
fragmentación de paisajes, entre otros.

• Creación de un sistema de indicadores y monitoreo para 
la evaluación del capital natural de la región.  

17 El término "capital natural" se acuñó para definir el stock de recursos renovables y no renovables, incluida la biodiversidad, que se combinan para 
producir un flujo de beneficios y servicios a las personas. Este ejercicio sirve para influir en la toma de decisiones y los instrumentos de política para: 
1) mitigar los factores que impulsan la degradación del capital natural y la pérdida de biodiversidad; y/o 2) aumentar el financiamiento para la gestión 
del capital natural y la biodiversidad. GEF-7, April 2, 2018, p.  21 
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Posibles socios: IP, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, OSCs, Instituciones de investiga-

ción y universidades.

Meso implementación

B.9.1 Promover la creación, fortalecimiento e imple-
mentación de mecanismos, que permitan la participa-
ción de  distintos actores con competencia en el terri-

torio para la toma de decisiones en materia de turismo.

M

• Identificación y creación de un directorio de socios po-
tenciales y existentes en materia de turismo.

• Articulación de un Comité temático de Turismo a inte-
grar/vincular con los Consejos de Desarrollo Regional y 
Municipal/ Integración de los Consejos Consultivos Turísti-
cos Comunitarios y Regionales.

• Instalación de los Consejos Consultivos Regionales 
del Desarrollo y Fortalecimiento de Destinos Turísticos 
Alternativos de la Sierra Tarahumara, con características 
intermunicipales, interinstitucionales, con Consulta a los 
Pueblos Originarios.

• Definición del Fideicomiso de Desarrollo y Fortalecimien-
to de Destinos Turísticos Alternativos de la Sierra Tarahu-
mara, derivado del Fondo Minero, para el financiamiento 
de proyectos turísticos alternativos con procesos de corto, 
mediano y largo plazo.

• Difusión de la Ley de Consulta de los pueblos originarios.

• Creación del reglamento de la Ley de Consulta que per-
mita hacer operativa y asegurar la toma de decisiones en 
materia turística. 

Posibles socios: IP, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONANP, OSCs, Instituciones de investigación y universi-
dades, SIDE, SECTUR, Fondo Minero, SEP.

B.9.2 Impulsar el desarrollo e implementación de 
programas de responsabilidad social y ambiental con 
enfoque en BD, SE y CS, por parte de cada empresa 

minera de la ST,  principalmente a nivel de las comuni-
dades de influencia de dichos proyectos.

L

• Identificación de actividades y desarrollo de programas 
de responsabilidad social, preferentemente con el apoyo 
de las comunidades.

• Creación del Fideicomiso (Fondo Minero) de Programas 
de Responsabilidad Social a nivel de las comunidades de 
influencia, con enfoque en BD, SE y CS.

• Creación del Consejo Consultivo Regional Interinstitucio-
nal e Intermunicipal de evaluación y financiamiento de 
Programas de Responsabilidad Social a nivel de las comu-
nidades de influencia, con enfoque en BD, SE y CS.

• Firma de un convenio entre las empresas mineras, 
instituciones gubernamentales de los 3 niveles y munici-
pios, para asegurar la  implementación de programas de 
responsabilidad social.

• Diseño de un Programa de Formación para la elabo-
ración de proyectos con enfoque en BD, SE y CS en las 
Escuelas Comunitarias de Sustentabilidad.

• Diseño de plan de seguimiento y evaluación de impactos 
culturales, socio-económicas, ambientales y territoriales 
de los proyectos de Responsabilidad Social a nivel de las 
comunidades de influencia, con enfoque en BD, SE y CS.

• Asegurar el proceso de consulta previa, libre e informada 
a las comunidades originarias. 

Posibles socios: IP, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONANP, OSCs, Instituciones de investigación y 
universidades, SIDE, SECTUR, Fondo Minero, SEP.
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B.9.3 Promover e implementar acciones y proyectos 
para el uso de energías renovables, que permitan 

contribuir desde lo local al cumplimiento de metas 
nacionales en la materia, procurando la identificación 

de oportunidades de apoyos federales/estatales.

M

• Diseño y elaboración de proyectos entre iniciativa privada 
y las instituciones  gubernamentales de los tres niveles, 
para la promoción del uso de energías renovables.

• Diseño y emisión de convocatorias del Fideicomiso del 
Fondo minero para el desarrollo del establecimiento de 
proyectos de energías renovables.

• Instrumentación del Plan de Difusión  Coordinado 
de Energías Renovables con materiales de promoción 
distribuibles por medios digitales, impresos y radiofónicos.

• Implementación de campañas para la promoción del uso 
de energías renovables.

• Consulta a los pueblos originarios en torno a los 
proyectos de energías renovables.

Posibles socios: IP, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONANP, OSCs, Instituciones de investigación y 
universidades, SENER, SCT.

B.9.4 Establecer objetivos y prioridades en materia 
de turismo sustentable con un enfoque de economía 

social y de conservación de la BD y SE, procurando una 
participación amplia de los actores claves en la materia, 

particularmente de la población indígena y local.

C

• Identificación de prioridades y objetivos en los temas su-
geridos procurando la participación amplia y tomando en 
consideración los documentos del PAR y Agenda Común.

• Identificación de los espacios de participación existentes 
en la región que aporten a los objetivos propuestos.

o Creación de los Comités Turísticos  Comunitarios y 
Municipales.

• Generación de acuerdos entre la iniciativa privada y los 
municipios, para el establecimiento de ejes turísticos alter-
nativos y complementarios.

• Definir los ejes turísticos alternativos,  planeación, fondeo 
y desarrollo de los Ejes turísticos alternativos a través de 
los Comités.

• Diseño e implementación de Planes Desarrollo y For-
talecimiento de Destinos Turísticos Alternativos de la ST 
avalados por los Consejos Consultivos Regionales/ Crear 
estructuras de colaboración para gestión de los ejes turís-
ticos.  

• Desarrollo de estrategias de complementarias para For-
talecimiento de Destinos Turísticos Alternativos de corto, 
mediano y largo plazo.

• Aplicación de estrategias de formación y capacitación 
entre proyectos y condiciones similares desarrollo turístico.

Posibles socios: IP, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONANP, OSCs, Instituciones de investigación y 
universidades, SIDE, SECTUR, Fondo Minero, SEP.
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B.9.5 Fortalecer e implementar instrumentos y acti-
vidades, en materia de gestión integral de residuos, 

prevención y control de la contaminación del agua (ej. 
descargas municipales, mineras y agroindustriales), en 
particular en los centros urbanos y los sitios con mayor 

demanda turística.

M

• Identificación de actividades e instrumentos potenciales 
y existentes en la materia, que respondan a las necesida-
des y capacidades de la región.

• Priorizar sitios de atención.

• Desarrollo de los planes municipales e  intermunicipales 
de Gestión integral de  residuos y descargas municipales, 
mineras y agroindustriales, en particular en los centros 
urbanos y los sitios con mayor demanda turística.

• Desarrollo e implementación de un protocolo de gestión 
de residuos obligatorio para los operadores de actividades 
económicas de alto  impacto valorado.

• Definición de un Sistema de Monitoreo y evaluación de la 
gestión de residuos de las actividades económicas de alto 
impacto.

Posibles socios: IP, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONANP, OSCs, Instituciones de investigación y univer-
sidades, CONAGUA, CAJ.

B.9.6 Diseñar, ejecutar y evaluar programas de fomen-
to para el desarrollo económico basado en actividades 

sustentables, de manera particular promover lo relativo 
al “Programa de Fomento al Empleo Verde”, cuyo ca-

rácter debe ser incluyente, justo y sostenible.

M

• Identificación y recopilación de las actividades y progra-
mas sustentables relativos a los objetivos propuestos.

• Articulación de la colaboración  interinstitucional y los 
procesos participativos para el diseño, la ejecución y eva-
luación del “Programa de Fomento al Empleo verde”.

• Identificación de actores clave que apoyen en las distin-
tas etapas (diseño, ejecución y evaluación) del programa 
propuesto.

• Diseño de un sistema de indicadores para la evaluación 
del Programa de Fomento al Empleo Verde.

Posibles socios: IP, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONANP, OSCs, Instituciones de investigación y univer-
sidades.

B.9.7 Promover el cumplimiento de lo dispuesto  en los 
Tratados, metas y compromisos nacionales e interna-

cionales en materia de derechos laborales de las muje-
res, de la igualdad de la remuneración y la discrimina-
ción en el empleo; de manera particular lo referente a 

los Convenios 100 y 111 de la OIT.

L

• Identificación de tratados, metas y compromisos 
adicionales que se encuentren alineados a los temas en 
cuestión.

• Identificación de los programas e instrumentos 
existentes a nivel regional y estatal en la materia, para 
aprovechar los esfuerzos existentes.

• Diseño e implementación interinstitucional de 
Programas para erradicar la discriminación en el empleo 
y la ocupación de las mujeres y fomentar la igualdad de la 
remuneración.

• Diseño e implementación de los protocolos para 
erradicar la discriminación en el empleo y la ocupación de 
las mujeres.

Posibles socios: IP, Secretaría de Desarrollo Estatal, SIDUE, SEMARNAT, CONANP, OSCs, Instituciones de investigación y 
universidades.
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10. Planeación territorial interactiva
Este tipo de planeación permite asumir alternativas de acción decididas y consensua-
das por los propios actores de la región, es decir considera la perspectiva y necesida-
des de cada lugar, lo cual la ubica como un medio para alcanzar la justicia global. El 
aprendizaje sociocultural y la interacción social se convierten en el motor de la crea-
ción de estrategias, por medio de la cual las y los actores construyen su propio apren-
dizaje. 

La planeación territorial por acuerdos, se basa en el reconocimiento de que  es 
posible la trasformación local de la realidad por medio de la acción colectiva y el 
aprendizaje social (Arreola y otros, 2014).

Iniciativas T Acciones habilitadoras
Macro implementación

A.10.1 Promover los cambios necesarios, jurídicos y 
administrativos, en las políticas de desarrollo regional 
del Estado; con el fin de disminuir la desigualdad y la 

exclusión, particularmente en la ST.

L

• Identificar los instrumentos que se consideren priorita-
rios a ser modificados y/o fortalecidos para el cumplimien-
to de los objetivos propuestos.

• Se propone iniciar por la inclusión en la Ley de Desarrollo 
y Fomento Económico estatal, la Ley Estatal de Planea-
ción y la Ley de Desarrollo Rural la importancia y criterios 
necesarios para el desarrollo regional como base de la apli-
cación de las políticas públicas para la ST, considerando un 
enfoque de sustentabilidad ambiental, social y económica.  

• Reconocimiento institucional de la región de la ST como 
proveedor de Servicios Ecosistémicos, así como los alcan-
ces y consideraciones que esto representa.

• Definición de metas e indicadores evaluables para redu-
cir las brechas y desigualdades regionales en la región.

• Desarrollo de un sistema de monitoreo de las metas e 
indicadores propuestos.

• Seguimiento y evaluación de los indicadores propuestos 
para reducir las brechas de desigualdad y exclusión, princi-
palmente a nivel municipal en la ST.

• Identificación de los logros y procesos singulares de dis-
minución de la desigualdad y la exclusión, como resultado 
de un cambio en las políticas de desarrollo regional.

Posibles socios: Congreso del Estado, Municipios, COEPI, SIDE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo rural, Secretaría de Cultura, 
OSCs.
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Iniciativas T Acciones habilitadoras

A.10.2 Promover la evaluación de las políticas, progra-
mas y acciones de orden público, la eficiencia pre-

supuestal, la procuración de fondos y la rendición de 
cuentas (públicas, civiles y privadas), primordialmente 

a través de organismos independientes.

M

• Identificar las políticas, programas y acciones que se con-
sideren prioritarias para dar seguimiento y que aporten a 
los objetivos del PAR y la Agenda Común.

• Identificar los organismos independientes potenciales 
para realizar las evaluaciones sugeridas.

• Identificación de los instrumentos normativos y adminis-
trativos existentes en la región que permitan la adopción 
de la evaluación sugerida.

o De manera particular, se sugiere la modificación 
de la Ley Orgánica del poder ejecutivo del estado de 
Chihuahua para que incluya la creación  del Centro de 
Evaluación de Políticas Públicas.

o En caso de no contarse con los elementos suficientes, 
elaborar la Ley para la articulación de un organismo 
autónomo y turnarla a la instancia correspondiente.

• Elaboración de un sistema de monitoreo y evaluación de 
las políticas públicas, la eficiencia presupuestal, la procura-
ción de fondos y la rendición de cuentas.

o Identificar si se cuenta con las capacidades para ope-
rar este tipo de evaluaciones a nivel regional.

o De no ser así, creación del Instituto de Planeación de 
la Sierra Tarahumara como organismo descentralizado 
y autónomo de la Secretaria de Desarrollo Social.

Posibles socios: Congreso del Estado, Municipios, COEPI, SIDE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo rural, Secretaría de Cultura, 
OSCs.
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Iniciativas T Acciones habilitadoras

A.10.3 Consolidar el territorio y la gobernanza de la ST, a 
través de políticas y mecanismos que fortalezcan e im-
pulsen la región, partiendo de la creación del “Instituto 

de Planeación de la Sierra Tarahumara”.

L

• Definición de los requerimientos normativos y 
administrativos, así como los objetivos y alcances del 
instituto sugerido.

o Identificación de fuentes de financiamiento o 
instrumentos existentes que faciliten el establecimiento 
del instituto.

o Identificar actores clave para la fundación y 
continuidad del instituto.

• Creación de Comités Comunitarios y regionales y 
definición de sus objetivos y alcance para fungir como 
interlocutores del poder ejecutivo estatal.

• Definición, en la leyes de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano Sostenible 
y Desarrollo Rural Sustentable, la consolidación y 
fortalecimiento de los espacios sociales donde se llevan 
a cabo las gobernanzas tradicionales de los pueblos 
originarios, con la consulta previamente realizada.

• Reconocimiento en la leyes federales de la definición 
de Territorios y Pueblos Indígenas como categorías y/o 
unidades territoriales de desarrollo regional especifico de 
conservación de la BD, SE y CS.

• Promover la Declaración de Patrimonio Cultural Estatal 
sitios con Paisajes bioculturales y Pueblos y Territorios 
Originarios (Indígenas), en el Marco de la Ley para 
la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de 
Chihuahua, con el fin de fortalecer gobernanza ambiental 
y tradicionales de los pueblos originarios de la ST, previa 
consulta a los pueblos sugeridos.

o Identificar los requerimientos acorde a la normativa 
existente para la promoción de los sitios, o en todo caso, 
trabajar en la definición de los criterios necesarios para 
formalizarlos.

Posibles socios: Congreso del Estado, Municipios, COEPI, SIDE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo rural, Secretaría de Cultura, 
OSCs.
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Iniciativas T Acciones habilitadoras
Meso implementación

B.10.1 Apoyar la reducción de las desigualdades territo-
riales, a través de la promoción e impulso de acciones 
y mecanismos construidos desde la visión de “Pueblo 

Originario”.

L

• Alcanzar un conceso en  el proceso y requerimientos 
necesarios para la determinación de “pueblo originario”, y 
asegurarse que estos coadyuven al logro propuesto.

• Identificación de sitios potenciales con las características 
deseadas.

• Finalización de los Planes de Acción Territorial por 
Región y/o Pueblo Originario/ Desarrollar Planes de 
Acción Territorial por Región y/o Pueblo Originario desde 
el Instituto de Planeación de la Sierra Tarahumara, 
definiendo el proceso de desarrollo a corto, mediano y 
largo plazo, en consulta y participación de los pueblos 
originarios.   

• Identificación interinstitucional de la intervención en 
los Planes de Acción Territorial por Región y/o Pueblo 
Originario, incluyendo los alcance de corto, mediano y 
largo plazo, en consulta y participación de los pueblos 
originarios.  

• Los Planes de Acción Territorial por Región y/o Pueblo 
Originario deben fundarse en los ODS, recurriendo a la 
equidad de género y a la pertinencia cultural.   

• Implementación de los Planes de Acción Territorial previa 
Consulta a los pueblos originarios.

Posibles socios: Congreso del Estado, Municipios, CDI, COEPI, SIDE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo rural, Secretaría de 
Cultura, OSCs.
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Iniciativas T Acciones habilitadoras

B.10.2 Promover la incorporación de criterios que 
garanticen la recarga de cuencas hidrográficas y con 

funciones paisajísticas estratégicas, a través de los 
Planes o Programas de Desarrollo Urbano a escala 

municipal; de manera particular, evitando el desarrollo 
de asentamientos humanos, infraestructura y demás 

acciones hacia y en zonas de alta vulnerabilidad.

M

• Identificación de los criterios rectores que promuevan el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.
• Identificación de las zonas de alta vulnerabilidad priori-
tarias.

• Identificación de los instrumentos que requieren mayor 
atención y/o que se consideran de mayor relevancia a que 
incorporen los criterios sugeridos.
o Elaboración de los Planes Rectores de  Desarrollo Urba-
no Sustentable de las  principales ciudades de la ST.

o Diseño de Programas de desarrollo urbano con crite-
rios de BD, SE y CS.

o Elaboración de Ordenamientos territoriales de los 12 
municipios de la región.

o Elaboración de Reglamentos municipales de Desarro-
llo Urbano Sustentable que este en encaminado al estí-
mulo al manejo de residuos, de energías alternativas y 
aplicación y  desarrollo de ecotecnologías, sistemas  de 
cosecha de agua y recarga de acuíferos.

o Diseño de las reglas de operación de los Programas 
para asegurar su cumplimiento y operación en el terri-
torio.

o Elaboración de Planes Rectores de Desarrollo Urbano 
Sustentable con principios de manejo de paisajes 
culturales, paisajes históricos urbanos y restauración de 
áreas ribereñas.   

o Elaboración de Planes Rectores de Desarrollo Urbano 
Sustentable que promuevan el manejo de reciclaje y re-
úso de agua, eliminación de descargas a escurrimientos 
superficiales y  eliminación de perforación de pozos.  

• Implementación y seguimiento de los programas suge-
ridos.

Posibles socios: Congreso del Estado, Municipios, CDI, COEPI, SIDE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo rural, Secretaría de 
Cultura, OSCs, SEDATU.

B.10.3 Fortalecer capacidades de los actores serranos/
integrantes de la sociedad rural (ejidatarios, pueblos 
originarios, organizaciones y autoridades), buscando 

potenciar su organización y su participación en la toma 
de decisiones respecto a la gestión territorial.

L

• Fortalecer las capacidades de gestión municipal 
e intermunicipal para el desarrollo regional y local 
mediante el desarrollo de Servicio Profesional de 
Carrera.

• Capacitación y formación de actores locales sobre 
gestión territorial local y global/ Creación de Cursos-
talleres, diplomados y posgrados de formación 
inicial y continua de administración  pública de 
municipalidades de la ST de políticas públicas 
interinstitucionales.

• Creación de mecanismos para asegurar la toma 
efectiva de decisiones a nivel local.

• Reconocimiento y ejercicio de opinión, participación 
y decisión de los Comités comunitarios en las políticas 
públicas de la región.

• Desarrollo de estímulos por capacidades de gestión de 
políticas públicas con equidad de género y pertinencia 
cultural de los municipios de la Sierra Tarahumara.

Posibles socios: Congreso del Estado, Municipios, CDI, COEPI, SIDE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo rural, Secretaría de 
Cultura, OSCs, SEDATU.
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Iniciativas T Acciones habilitadoras

B.10.4 Diseñar e implementar, con el apoyo y participa-
ción de las instancias públicas y privadas, políticas que 
promuevan el desarrollo económico sustentable de la 

Sierra Tarahumara.

L

• Identificación de las instancias públicas y privadas con el 
potencial de apoyar a alcanzar los objetivos propuestos.

• Definición de la Región Sierra Tarahumara como zona 
estrategia de desarrollo Sustentable.

• Firma de Acuerdo para el Desarrollo  Económico 
sustentable de la Sierra Tarahumara son el sector privado 
nacional e internacional, instituciones públicas y privadas 
y la secretaría de Hacienda federal y Estatal.
   
• Diseño y elaboración de una política específica para 
promover el desarrollo económico sustentable.

o Diseño y aplicación coordinada de programas 
de desarrollo económico basados en los Planes 
Comunitarios.

o Desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo 
Económico de la ST a corto, mediano y largo plazo.

o Diseño de reglas de operación que estipulen las 
estrategias específicas de promoción del desarrollo 
económico sustentable.  

Posibles socios: Congreso del Estado, Municipios, CDI, COEPI, SIDE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo rural, Secretaría de 
Cultura, OSCs, Secretaría de Hacienda del Estado, Secretaría de Economía.

B.10.5 Promover la interacción entre actores públicos, 
privados y sociales para el crecimiento económico es-

tratégico, solidario y de largo plazo de la región.
L

• Creación de una Mesa Interinstitucional para el fomento 
del crecimiento económico estratégico, solidario y de 
largo plazo.

• Desarrollo e implementación del Plan  Estratégico de 
Desarrollo Económico de la Sierra Tarahumara a corto, 
mediano y largo plazo.

• Articulación de acuerdos para la gestión de la Mesa 
Interinstitucional.

o Firma de Acuerdo para el Desarrollo  Económico 
sustentable de la Sierra Tarahumara son el sector 
privado  nacional e internacional, instituciones públicas 
y privadas y la secretaría de  Hacienda federal y Estatal. 

Posibles socios: Congreso del Estado, Municipios, CDI, COEPI, SIDE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo rural, Secretaría de 
Cultura, OSCs, Secretaría de Hacienda del Estado, Secretaría de Economía.

Micro implementación
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Iniciativas T Acciones habilitadoras

C.10.1 Diseñar e impulsar redes de colaboración, como 
las “Juntas intermunicipales”, las Agencias para Acción 
Territorial Municipal y Microrregional de la Sierra Tara-
humara, u otros mecanismos reconocidos legalmente.

M

• Identificación de los mecanismos o plataformas de 
colaboración existentes en la región, apoyarse de las redes 
propuestas en los apartados anteriores.

o Identificación de Juntas Intermunicipales y sus 
regiones.

o Identificación de Redes de Colaboración 
intermunicipal y los Planes Intermunicipales de Acción 
Territorial.

• Creación de acuerdos interinstitucionales para el 
diseño e  impulso de los mecanismos de  coordinación y 
colaboración Municipal y  Microrregional.

• Construcción de acuerdos entre las partes para  
consensuar el diseño de las Juntas  Intermunicipales y las 
Agencias Municipales y Microrregionales.

• Elaboración del plan de trabajo  básico para la Juntas y 
Agencias.

• Desarrollo de Fideicomisos para el fondeo de estrategias 
de desarrollo intermunicipal.

Posibles socios: Congreso del Estado, Municipios, CDI, COEPI, SIDE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo rural, Secretaría de 
Cultura, OSCs, Secretaría de cultura, Institutos de investigación y universidades.

C.10.2 Promover y/o fortalecer la colaboración interac-
tiva entre actores públicos, privados y sociales, a través 
de programas de trabajo acordados para cada lugar, 
preferentemente enfocados en las líneas de acción 

expresadas en el PAR y la Agenda Común.

M

• Identificación de los actores públicos y privados con 
potencial de aportar a los objetivos propuestos.

• Aprovechamiento de los mecanismos y plataformas 
existentes que fomenten la colaboración.

o Establecimiento de un espacio de  comunicación y 
colaboración física y virtual.

• Promover que los programas o instrumentos de acción 
territorial por región contengan acciones de corto, 
mediano y largo plazo, estrategias de colaboración entre 
distintos tipos de actores y consideren las líneas de acción 
expresadas en el PAR y la Agenda Común.

Posibles socios: Congreso del Estado, Municipios, CDI, COEPI, SIDE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo rural, Secretaría de 
Cultura, OSCs, Secretaría de cultura, Institutos de investigación y universidades.

C.10.3 Promover el desarrollo de centros de bienestar 
social comunitario, orientados a fortalecer los espa-

cios sociales-comunitarios de los pueblos originarios y 
mestizos.

L

• Establecimiento de acuerdos y  convenios con las 
instituciones  gubernamentales (federales y estatales)  y 
sociales, para la habilitación de los  centros de bienestar 
comunitario.
  
• Habilitación de espacios físicos  comunitarios para la 
operación múltiple  de las instancias de participación,  
decisión y formación enfocadas al  fortalecimiento social.  

Posibles socios: Congreso del Estado, Municipios, CDI, COEPI, SIDE, BIENESTAR, Secretaría de Desarrollo rural, Secretaría de 
Cultura, OSCs, Secretaría de cultura, Institutos de investigación y universidades.
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