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Este informe ha sido preparado principalmente por los facilitadores y consultores del FCPF Antonio 
Bernales y Vanessa Retana. El Informe se concentra en los productos y resultados generados por los 
participantes. Las presentaciones efectuadas en el taller fueron colocadas en línea y se distribuyeron 
también copias impresas a los participantes. Éstas pueden descargarse del sitio web del taller: 
https://www.forestcarbonpartnership.org/sesa-workshop-bogota-colombiadecember-2-6-2013 o pueden 
obtenerse del principal organizador del taller, señor Kennan Rapp (e-mail: krapp@worldbank.org), del 
Secretariado Técnico del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en 
inglés).  La lista completa de participantes se encuentra disponible en dicho sitio web.  
 
Las orientaciones sobre las metodologías utilizadas en el taller pueden obtenerse en el sitio web  
http://participatorynrm.com/, o bien solicitarse directamente al diseñador de la metodología del taller, 
ǎŜƷƻǊ tŜǘŜǊ hΩIŀǊŀΣ ŎƻǊǊŜƻ ŜƭŜŎǘǊƽƴƛŎƻ peterohara@participatorynrm.com 
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INTRODUCCIÓN  

 
La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) aspira a 
desarrollarse como un mecanismo centrado en las personas, capaz de fortalecer a los distintos 
actores forestales mientras maximiza los beneficios y la protección de sus medios de vida. Se 
trata de objetivos ambiciosos que constituyen un reto, considerando la asimetría de los actores 
que dependen de los bosques y que algunos de ellos, cuyos modos de vida deben protegerse y 
consolidarse, se encuentran en situación de marginación. Resulta entonces esencial que sus 
necesidades, intereses y opiniones se encuentren incorporados y sean respetados durante la 
preparación e implementación de REDD+. Únicamente aquellos enfoques que apoyen y 
sustenten la equidad y la inclusión social en la reducción de la deforestación y de la degradación 
del bosque podrán generar los amplios apoyos que estas estrategias requieren para ser 
efectivas, resilientes y sostenibles. 
 
REDD+ es aún un mecanismo relativamente nuevo, y como tal, los países están experimentando 
empinadas curvas de aprendizaje con respecto a la forma de lograr una participación 
significativa y a la vez práctica de los actores relevantes. Diversos enfoques y herramientas 
continúan evolucionando rápidamente para abordar estándares y salvaguardias sociales y 
ambientales, así como su interacción con los requerimientos específicos de los programas, la 
guía de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), las 
obligaciones internacionales y las normas y requerimientos específicos de los países. 
 

 
Foto: Participantes de Chile explicando el dibujo que prepararon sobre su visión de REDD+. 
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El taller, organizado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco 
Mundial (FCPF), proporcionó una oportunidad para que los representantes de las múltiples 
partes que tienen un rol en la preparación para REDD+ (gobiernos, ONG, sector académico, 
sector privado y comunidades) de 6 países de América del Sur (Chile, Colombia, Guyana, 
Paraguay, Perú y Surinam) efectuaran un balance, analizaran y compartieran los avances y 
desafíos en lo que respecta a la inclusión social. También proporcionó una oportunidad para que 
especialistas del FCPF y de ONU-REDD presentaran orientaciones sobre temas específicos 
relativos a la inclusión social. 
 
Con base en sus experiencias propias y aquellos conocimientos e intercambios adquiridos 
durante el taller, los equipos país adaptaron las lecciones que estimaron pertinentes para 
mejorar la participación de la sociedad civil en sus propios procesos de preparación para REDD+. 
 
Los objetivos general y específicos del taller fueron los siguientes: 
 
Objetivo general: Los participantes mejoran su comprensión y habilidades en materia de 

medidas de inclusión social en la Preparación para REDD+. 

 

Para alcanzar este propósito, el taller tuvo cuatro objetivos específicos interconectados: 

 

1. Análisis del contexto del país en materia de preparación para REDD+. La finalidad fue 

permitir a los participantes llevar a cabo un análisis sobre los avances y desafíos 

relacionados con la inclusión social en la preparación para REDD+ a nivel nacional. 

2. Consolidación de destrezas y habilidades en temáticas clave. Se aspiró a combinar las 

experiencias de los países con las orientaciones y directrices del Enfoque Común del 

FCPF  para consolidar conocimientos y habilidades en áreas temáticas clave y facilitar el 

intercambio de experiencias entre países en este ámbito. 

3. Aplicación y adaptación de las destrezas y habilidades temáticas a los contextos de los 

países. Se proyectó permitir a los participantes seleccionar y adaptar las tácticas y 

medidas prácticas para mejorar la inclusión social en la preparación para REDD+, de 

modo que se adaptaran a las especificidades de los respectivos contextos de sus países. 

4. Intercambio de lecciones, evaluación por pares y apropiación de los temas (Objetivo 

transversal). Para habilitar el análisis por parte de las múltiples partes interesadas, así 

como el intercambio y la evaluación por pares, el taller suscribió un enfoque 

plenamente participativo, en el que se procuró que todos los participantes fueran 

considerados y tratados como personas con experiencias y destrezas relevantes.  

Dentro del marco general de la inclusión social, el taller se centró en tres temas 
interrelacionados específicos que son fundamentales para la inclusión social en REDD+, tal y 
como está concebida por el FCPF y ONU-REDD+: (i) procesos de Consulta y Participación (C & P), 
(ii) Evaluación Estratégica Ambiental y Social (EEAS/SESA), y (iii) Mecanismo de Atención de 
Reclamos (MAR). 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS CLAVE DEL TALLER 
 
El propósito de esta sección es proporcionar un resumen de los resultados clave de cada sección 
del taller. Las Actas Completas del Taller se encuentran en la segunda parte de este Informe. Los 
encabezados a continuación, por su parte, corresponden a los resúmenes de los diferentes 
contenidos de la agenda del taller. 

SECCIÓN INTRODUCTORIA 

 
Palabras de Apertura: Las palabras de apertura estuvieron a cargo del señor Issam 
Abousleiman, Gerente del Banco Mundial para Colombia. El señor Abousleiman destacó la 
importancia de la inclusión social y de la participación de todas las partes que tienen un rol en 
REDD+, al tener este mecanismo un enfoque eminentemente multisectorial. En consecuencia, el 
mapa de actores para esta iniciativa incluye el gobierno y la comunidad científica, las 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en diferentes aspectos del manejo forestal, así 
como aquellos que dependen de los bosques para su subsistencia, como los pueblos indígenas, 
afro-descendientes, campesinos y otras comunidades rurales. Agregó que un enfoque inclusivo 
es particularmente importante en Latinoamérica ya que por ejemplo un gran porcentaje de los 
bosques en la región se encuentran ubicados en territorios de pueblos indígenas.  
Aproximadamente 35 millones de los 50 millones de pueblos indígenas en la región viven de los 
bosques para su subsistencia.  Cerca de 70 millones de comunidades locales no indígenas 
dependen de los bosques para combustible, sustento e ingresos básicos.   
 
Ejercicio de presentación de los participantes: Se llevó a cabo un ejercicio para presentarse, 
diseñado para que los participantes interactúen y se facilite la instauración de un ambiente 
informal. 
 
Síntesis de los formularios de evaluación de necesidades: Se presentó una síntesis de los 
formularios de evaluación de necesidades remitidos por los participantes de los países previo al 
taller. En general, las necesidades de capacitación fueron mayores con relación al Mecanismo de 
Atención de Reclamos, seguido por el SESA/ESMF y finalmente la Consulta y Participación, con 
relación a las cuales se consideró que había mayor exposición (por favor remítase a las Actas 
Completas del Taller para el gráfico que muestra este balance). 
 
Explicación de la metodología, normas, objetivos y agenda del taller: Después de la 
presentación de las normas, objetivos y agenda del Taller (Ver el Anexo I), se les asignaron 
distintas responsabilidades a los equipos conformados por los participantes de los países y los 
ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻǊŜǎΦ ¦ƴ ŜǉǳƛǇƻ ǎŜ ŜƴŎŀǊƎƽ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭŀǊ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ ǊŜŎǳǊǊƛŜƴŘƻ ŀ άǘŀǊƧŜǘŀǎ ŘŜ ǘƛŜƳǇƻέΣ 
otro se encargó de recapitular los aprendizajes de cada día y, finalmente, un equipo se encargó 
ŘŜ άǎƻŎƛŀƭŜǎέΣ ƛƴŎƭǳȅŜƴŘƻ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ άŜƴŜǊƎƛȊŀƴǘŜǎέΦ {Ŝ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊƻƴ ǘŀƳōƛŞƴ ƭŀǎ ƘƻƧŀǎ ŘƻƴŘŜ 
los participantes podrían incorporar su retroalimentación para que los organizadores pudieran 
abordar estas inquietudes y observaciones durante el taller. Muchos de los elementos y 
métodos ŘŜƭ ǘŀƭƭŜǊ ŦǳŜǊƻƴ ŘƛǎŜƷŀŘƻǎ ǇŀǊŀ άǇǊŜŘƛŎŀǊ Ŏƻƴ Ŝƭ ŜƧŜƳǇƭƻέ Ŝƴ ǘŞǊƳƛƴƻǎ ŘŜ ƭŀ ǳǘƛƭƛȊŀŎƛƽƴ 
de métodos inclusivos y participativos. 
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Presentación introductoria: El señor Kennan Rapp, Especialista Sénior en Desarrollo Social de la 
Secretaría Técnica del FCPF, efectuó una presentación general introductoria que comprendió los 
objetivos del FCPF, su estructura y gobernanza, los hitos de los programas REDD+ del FCPF y la 
justificación de la inclusión social en REDD+ en cada una de las áreas temáticas abordadas 
durante el taller: Consulta y Participación (C&P), Evaluación Estratégica Ambiental y Social (EEAS 
o SESA por sus siglas en inglés) y Mecanismo de Atención de Reclamos (MAR). 
 
Sesión adicional sobre temas fundamentales: A pesar que uno de los requisitos para asistir al 
taller era el estar familiarizado con REDD+ y estar participando en la preparación de estrategias 
REDD+, por las dinámicas propias de los países algunos participantes recién se están 
incorporando al proceso y aún no están familiarizados con estos temas. Considerando la 
necesidad de atender esta necesidad de nivelación del conocimiento, transmitida a los 
organizadores y facilitadores cuando el taller ya había iniciado, se estimó oportuno efectuar una 
sesión adicional introductoria durante el cuarto día del taller. En ella, se abordaron temas como 
cambio climático, el ciclo del carbono y el mecanismo REDD+ en el marco de la CMNUCC, los 
cuales fueron presentados por aquellos participantes que han participado activamente en estos 
procesos así como por los organizadoresΦ ¢ŀƳōƛŞƴ ǎŜ ŜŦŜŎǘǳƽ ǳƴ άŎƻƴŎǳǊǎƻ ŘŜ ŘƛōǳƧƻέ ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ 
países. 
 

 
Foto: Presentación del dibujo de Paraguay durante la sesión adicional sobre temas fundamentales. 
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SECCIÓN A. ANÁLISIS Y PUESTA EN COMÚN DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS PAÍSES 

Metodología: Los participantes de dividieron en equipos por países y, así conformados, 
desarrollaron un análisis, en hojas grandes, de la situación actual de la inclusión social en la fase 
de preparación para REDD+. Dicho análisis comprendió identificar las causas subyacentes de los 
retos para la inclusión social, así como los avances y las deficiencias en cada uno de los temas 
clave abordados durante el taller: Consulta y Participación (C&P), Evaluación Estratégica 
Ambiental y Social (EEAS o SESA por sus siglas en inglés) y Mecanismo de Atención de Reclamos 
(MAR). El ejercicio constituyó una oportunidad para que los equipos país pudieran discutir el 
avance alcanzado y permitir el intercambio de experiencias, así como para establecer una línea 
de base que sería retomada el último día, cuando elaboraran sus planes de mejoramiento de la 
inclusión social en REDD+. 
 
Asimismo, se propició el desarrollo de un ejercicio de revisión por pares, con comentarios y 
preguntas que fueron colocados utilizando notas adhesivas durante las presentaciones de cada 
uno de los países.  
 
Resultados: Las siguientes fueron algunas constataciones con relación a los aspectos 
transversales que surgieron: 
 
Å Los temas de gobernanza, sobre todo en términos de capacidades y coordinación 

institucionales, y de tenencia de la tierra fueron recurrentes en casi todos los países. En 
algunos países como Chile, no obstante, se destacó el hecho que existen fuertes 
capacidades institucionales para llevar adelante el proceso SESA. Surinam, por su parte, 
indicó que las instituciones para llevar a cabo el SESA se encuentran en su lugar, a pesar 
que requieren aún de la aprobación del proyecto de Ley Ambiental. La tenencia de la 
tierra surgió como un tema transversal que fue destacado particularmente en países 
como Chile y Surinam. 

 
Å Con relación a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, Paraguay 

señaló que ya cuenta con un Protocolo de Consulta para Pueblos Indígenas y Colombia 
tiene previsto desarrollar un proceso para aplicar este derecho. 

 
Å Algunos países destacaron que ya disponen de mecanismos de atención de reclamos, sin 

embargo, falta vincularlos específicamente a REDD+. Es el caso, por ejemplo, de Chile y 
Colombia. 

 
Aun considerando los distintos contextos de los países representados en el taller, se pudieron 
constatar algunos aspectos adicionales puntuales que revelan particularidades aunque también 
ciertas similitudes entre los países: 
 
Å Retos y causas subyacentes clave en el Programa REDD+ que impiden la inclusión 

social en REDD+ 
 

o Varios países destacaron que la clarificación de ciertos términos y de su alcance 
resulta central, entre ellos se incluye la definición de los conceptos de inclusión 
social y de participación (i.e. ¿cuál es el alcance de la participación de los actores?); 
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y la definición de REDD+, de sus mecanismos y por qué excluye algunos 
ecosistemas.  

 
o Otros retos clave identificados fueron el reconocimiento y clarificación de derechos 

colectivos a la tierra, la necesidad de contar con mecanismos de participación y 
consulta validados por los pueblos indígenas, la falta de coordinación institucional y 
las necesidades de capacitación a varios niveles: desde el institucional hasta el 
comunitario. 

 
Å Consulta y Participación (C&P) 

 
o Entre las fortalezas, los países indicaron que ya cuentan con diversos mecanismos o 

instancias relevantes en este ámbito. Estos incluyen un Plan de Involucramiento de 
Actores (Perú) o un Mapa de Actores desarrollado (Chile), un Protocolo o Manual de 
consulta para Pueblos Indígenas ya preparado (Paraguay), y la conformación de 
espacios de intercambio y de coordinación de los actores como la Mesa Indígena 
Amazónica Ambiental de Cambio Climático (MIACCC) en Colombia o la Mesa de 
Salvaguardas y la Mesa de Resolución de Conflictos en Paraguay. 
 

o Varios países identificaron la tarea pendiente de involucrar ciertos actores clave 
(por ejemplo, indígenas, campesinos, productores familiares, pescadores 
artesanales, grandes productores ganaderos y agrícolas) en los procesos de Consulta 
y Participación. Asimismo, la necesidad de mayor transparencia y claridad sobre el 
alcance de la participación y de mayores recursos económicos fueron algunas de las 
brechas o limitaciones citadas por varios países. Perú indicó específicamente la 
necesidad de desarrollar una estrategia de comunicación, difusión y capacitación 
intercultural. Otros países señalaron la necesidad más global de mayor capacitación, 
comunicación y difusión de REDD+ y temas conexos, sobre todo a nivel local. El 
equipo de Colombia reiteró que se requiere articular mejor el discurso en este 
ámbito, lo cual pasa por formalizar los mecanismos de Consulta y Participación. 

  
Å Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA por sus siglas en inglés o EEAS por sus 

siglas es español)  
 

o Algunos países indican que cuentan con fortalezas en materia de gobernabilidad a 
distintos niveles, sobre todo al contar con las instituciones, capacidades e 
instrumentos requeridos para llevar a cabo el proceso SESA. Es el caso de Chile, 
Guyana (Estrategia de Gobernanza de REDD+) y Surinam, si bien Surinam señala que 
requiere aún de la aprobación final de la Ley Ambiental por la Asamblea Nacional 
(Parlamento).  

 
o Otros países señalan como fortalezas que ya cuentan con información o 

instrumentos relevantes para el SESA, como aquella relativa al estado actual de los 
bosques e inventarios forestales (Paraguay), a los agentes de deforestación (Perú) o 
un Plan País sobre REDD+ (Chile). 

 
o Ciertos países cuentan con diversas experiencias puntuales en materia de SESA. Es el 

caso de Colombia, país que ya ha efectuado reuniones sobre el tema y que está 
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abordando el proceso SESA con un enfoque sub-nacional, lo cual ha permitido una 
socialización más amplia del tema. En esta línea, Perú también indica que ya ha 
llevado a cabo casos piloto relativos al SESA que pueden ser replicados en otros 
escenarios nacionales, aunque dichos casos piloto requieren aún ser sistematizados.  

 
Å Mecanismo de Atención de Reclamos (MAR) 
 

o Casi todos los países indican que ya existe una diversidad de instituciones, como las 
Defensorías o Procuradurías del Pueblo (Ombudsman), y de mecanismos de 
atención de reclamos que podrían tener un rol importante en materia de REDD+.  En 
el caso de Colombia, se señala que ya se brinda la atención puntual a quejas 
presentadas por organizaciones locales sobre actividades relativas a REDD+, además 
de los mecanismos generales de resolución de conflictos que ya operan en el país 
(tutela, derecho de petición, entre otros). Guyana apunta que si bien no cuenta con 
un mecanismo oficial de resolución de conflictos, se sirven de las plataformas 
existentes para abordarlos. 
 

o Como ya se mencionó, Paraguay ha establecido una Mesa de Resolución de 
Conflictos en el marco de la preparación de su Estrategia REDD+, la cual tiene como 
propósito el diseño de dicho mecanismo. 

 

Å Retroalimentación 
 

o Durante la presentación y puesta en común de las experiencias de los países, la 
retroalimentación general de muchos de los comentarios y observaciones de los 
participantes expuso la falta de especificidad de muchas de las presentaciones, 
generada en algunas ocasiones por información que requería de mayores 
precisiones para poder ser ponderada apropiadamente.  

 
o La retroalimentación más específica incluyó, por ejemplo, solicitudes de mayores 

detalles sobre si se requiere que los derechos colectivos a la tierra se encuentren 
definidos para la implementación de procesos de participación y consulta, el alcance 
de los procesos de participación, quién lidera los distintos procesos (por ejemplo, 
SESA o Consulta y Participación), sugerencias para que el país adopte legislación 
(por ejemplo en materia de derechos de pueblos indígenas), qué actores se 
involucraron en ciertos procesos o por qué otros actores no participaron, y mayores 
aclaraciones sobre los plazos que implicarán algunos de los procesos mencionados. 

 

Evaluación rápida del progreso de los países participantes con relación a la inclusión social: 
Para finalizar con el análisis y puesta en común de las experiencias de los países, se le pidió a 
todos los participantes que evaluaran el progreso que estimaban tenían los otros países con 
relación a la inclusión social en la Preparación para REDD+, excluyendo el propio país. En 
general, el país al que se consideró con más avance en materia de inclusión social en REDD+ fue 
Colombia. 
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SECCIÓN B. LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN (C&P) EN REDD+ 

 

Presentación Introductoria: María Carolina Hoyos, Especialista en Comunicación del FCPF. La 
presentación introductoria abordó la justificación, principios, orientaciones y desafíos de la 
consulta y participación. Asimismo, para tratar un tema que surgió en el Estacionamiento 
durante el primer día del taller, Carolina efectuó una presentación adicional en la que se refirió a 
la participación de los afrodescendientes en el marco del FCPF y de los programas REDD+. En 
ella señaló que, de conformidad con la Carta Constitutiva del FCPF, άtueblos Indígenas y 
ƘŀōƛǘŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭƻǎ ōƻǎǉǳŜǎέ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ tǳŜōƭƻǎ Indígenas y comunidades locales que viven en los 
bosques y dependen de los recursos del bosque como medio de vida. Por su parte, el órgano 
decisor del FCPF es el Comité de Participantes, el cual se reúne periódicamente. Durante la 
decimosegunda reunión del Comité de Participantes del FCPF, celebrada en Santa Marta 
(Colombia), se acordó establecer un diálogo con los representantes de las ONG regionales que 
participan como observadores, la organización DAR de Perú y los representantes de pueblos 
indígenas de América del Sur y de Mesoamérica, para someter la cuestión a la atención del 
Comité de Participantes del FCPF. Finalizó indicando que en tema que habría que definir es 
cuáles serían las plataformas regionales que fungirían como representantes de los 
afrodescendientes de América del Sur y de Mesoamérica. 
 
Metodología: Después de la presentación introductoria los participantes fueron divididos en 
equipos binacionales y se les brindó distintos marcos analíticos para examinar los mecanismos 
de Consulta y Participación en REDD+ y desarrollar orientaciones para buenas prácticas. 
 
Los participantes se distribuyeron en tres equipos binacionales y, así conformados, cada equipo 
efectuó dos matrices:  
 

i. Una matriz sobre análisis de los actores para categorizarlos según el nivel de 
afectación o interés, y de acuerdo al nivel de influencia.  

ii. Una vez llevada a cabo esta matriz, desarrollaron una segunda matriz para asociar 
diversas herramientas y medidas en materia de comunicación, participación y 
consulta, a los distintos actores en materia de REDD+. 

 
Resultados de la matriz de análisis de actores preparada por cada uno de los tres equipos 
binacionales 
 
Å Las matrices coincidieron en ubicar a los pueblos indígenas en el cuadrante de actores 
άŎƻƴ ƳǳŎƘŀ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀ ȅ Ƴǳȅ ŀŦŜŎǘŀŘƻǎέ Ŝƴ Ŝƭ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ŘŜ ǇǊŜǇŀǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀs 
nacionales REDD+. Igual sucedió con los afrodescendientes en la matriz preparada por 
Colombia y Perú. No obstante, las tres matrices igualmente definieron la necesidad de 
empoderarlos aún más en un escenario ideal de implementación de una estrategia 
REDD+.  
 

Å Conviene destacar que la matriz de Guyana y Surinam distinguió entre organizaciones 
indígenas y tribales, por una parte, y pueblos indígenas y tribales, por otra, colocando a 
ƭŀǎ ǇǊƛƳŜǊŀǎ ŎƻƳƻ ŀŎǘƻǊŜǎ ŘŜ άƳǳŎƘŀ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀ ȅ Ƴǳȅ ŀŦŜŎǘŀŘƻǎέ ȅ ŀ ƭƻǎ ǎŜƎǳƴŘƻǎ 
ŎƻƳƻ ŀŎǘƻǊŜǎ άƳǳȅ ŀŦŜŎǘŀŘƻǎ ǇŜǊƻ Ŏƻƴ ǇƻŎŀ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀέΦ {Ŝ ƛƴŘƛŎƽ ƭŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ǉǳŜ ƭƻǎ 
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pueblos indígenas y tribales incrementen su nivel de influencia en un escenario idóneo 
de implementación de REDD+. 
 

Å Por otra parte, en las matrices preparadas por Perú y Colombia y Chile y Paraguay, las 
organizaciones de mujeres y las comunidades campesinas fueron consideradas como 
ŀŎǘƻǊŜǎ άŎƻƴ ǇƻŎŀ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀ ǇŜǊƻ Ƴǳȅ ŀŦŜŎǘŀŘƻǎέΣ Ŏƻƴ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ ǎŜǊ ŜƳǇƻŘŜǊŀŘƻǎ 
en un escenario idóneo de implementación de una estrategia REDD+.  
 

Å Es interesante observar que diversos ámbitos del sector privado (actividades extractivas, 
banca de inversión, grandes productores agrícolas y ganaderos) fueron ponderados de 
forma distinta por los tres equipos binacionales. La banca de inversión y el sector 
empresariaƭ ŦǳŜǊƻƴ ŎƻƭƻŎŀŘƻǎ Ŝƴ Ŝƭ ŎǳŀŘǊŀƴǘŜ ŘŜ άŀŎǘƻǊŜǎ Ŏƻƴ ƳǳŎƘŀ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀ ǇŜǊƻ 
ǉǳŜ ǊŜǎǳƭǘŀƴ ǇƻŎƻ ŀŦŜŎǘŀŘƻǎέ Ŝƴ ƭŀ ƳŀǘǊƛȊ ŘŜ /ƻƭƻƳōƛŀ ȅ tŜǊǵΦ !ƭ ŎƻƴǘǊŀǊƛƻΣ Ŝƭ ŜǉǳƛǇƻ ŘŜ 
Dǳȅŀƴŀ ȅ {ǳǊƛƴŀƳ ǳōƛŎƽ ŀƭ ǎŜŎǘƻǊ ǇǊƛǾŀŘƻ ȅ ŜȄǘǊŀŎǘƛǾƻ Ŝƴ Ŝƭ ŎǳŀŘǊŀƴǘŜ ŘŜ άŀŎǘƻǊŜǎ Ŏƻƴ 
mucha inŦƭǳŜƴŎƛŀ ǉǳŜ ǘŀƳōƛŞƴ ǊŜǎǳƭǘŀƴ Ƴǳȅ ŀŦŜŎǘŀŘƻǎέΣ ŘŜŎƛǎƛƽƴ ǉǳŜ ǘŀƳōƛŞƴ ŀŘƻǇǘƽ Ŝƭ 
equipo de Chile y Paraguay. En el caso del último equipo, se determinó además la 
necesidad que detenten menos influencia en un escenario ideal de implementación de 
REDD+. 
 

Å Colombia y Perú identificaron a los actores ilegales e informales en el cuadrante de 
άŀŎǘƻǊŜǎ Ŏƻƴ ƳǳŎƘŀ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀ ǇŜǊƻ ǉǳŜ ǊŜǎǳƭǘŀƴ ǇƻŎƻ ŀŦŜŎǘŀŘƻǎέΦ 

 
Å Las organizaciones internacionales y las agencias de donantes fueron ponderadas como 
ŀŎǘƻǊŜǎ άŎƻƴ ƳǳŎƘŀ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀ ȅ ǉǳŜ ǊŜǎǳƭǘŀƴ ǇƻŎƻ ŀŦŜŎǘŀŘƻǎέ Ŝƴ ƭŀǎ ǘǊŜǎ ƳŀǘǊƛŎŜǎΦ 
Asimismo, las matrices de Guyana y Surinam y de Colombia y Perú determinan la 
necesidad que disminuya su influencia en un escenario idóneo de implementación de 
REDD+. 
 

Å Los gobiernos estatales, municipios y gobernaciones fueron considerados como actores 
άŎƻƴ ƳǳŎƘŀ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀ ȅ ǉǳŜ ǊŜǎǳƭǘŀƴ ǇƻŎƻ ŀŦŜŎǘŀŘƻǎέ Ŝƴ ƭŀ ƳŀǘǊƛȊ ŘŜ /ƘƛƭŜ ȅ tŀǊŀƎǳŀȅΦ 
Sucede lo mismo en la matriz de Colombia y Perú a excepción de los gobiernos locales, 
los cuales fueron ponderados como actores con poca influencia y en un punto medio en 
cuanto al nivel de afectación, indicándose la necesidad que sean más influyentes y 
resulten menos afectados en un escenario idóneo de implementación. 
 

La preparación de la matriz de actores permitió aprestar los equipos para la segunda parte del 
ejercicio, en la que pudieron categorizar más fácilmente a los actores según su nivel de 
relevancia. Esta parte estuvo focalizada en elaborar una άŎŀƧŀ ŘŜ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎέ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛŀ ŘŜ 
comunicación, de participación y de consulta, respectivamente. Los resultados fueron bastante 
completos e integrales en cada una de las tres matrices, las cuales desarrollaron roles y 
herramientas apropiados para cada actor relevante en materia de REDD+. 

 
Resultados de la caja de herramientas en materia de comunicación (Países: Paraguay y Chile).  
 
Å La matriz presentó una priorización de actores en la que consideró como los más 

importantes a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas, seguidos por 
distintos niveles de gobierno estatal y municipal, y ubicando a las agencias de 
cooperación como los actores menos importantes.  
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Å Asimismo, se identificó una variedad de mecanismos y herramientas y, entre estos, se 

priorizaron tres por cada grupo de actor. Entre la gama de mecanismos y herramientas 
identificados, se incluyen  folletos interculturales, talleres de capacitación, radios 
comunitarias e indígenas, cartillas didácticas sobre REDD+, redes sociales y medios de 
comunicación masivos. Los vínculos entre los distintos mecanismos y herramientas y los 
diferentes actores, permitieron establecer enlaces que correspondieran a sus contextos 
y necesidades. 
 

Resultados de la caja de herramientas en materia de participación (Países: Guyana y Surinam) 
 
Å En la matriz se consideró a las agencias de gobierno como los actores prioritarios, 

seguidos por los pueblos indígenas y tribales, seguidamente, las organizaciones de 
pueblos indígenas y tribales y luego el sector de la industria extractiva. Los últimos 
lugares en cuanto a orden de prioridad están ocupados por las organizaciones 
internacionales y las agencias donantes, en penúltimo orden de prioridad, y los actores 
políticos, en último lugar.  

 
Å Los mecanismos relevantes en materia de participación que fueron identificados 

incluyen, entre otros, programas y materiales educativos, métodos visuales (por 
ejemplo, programas educativos para escuelas y grupos diversos), foros diversos 
(reuniones en los pueblos, sesiones de consulta y concienciación), herramientas de 
comunicación, programas de formación para los medios de comunicación, medios de 
ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ǾƛǊǘǳŀƭŜǎ ȅ ǘǊŀŘǳŎǘƻǊŜǎΣ ƛƴŎƭǳȅŜƴŘƻ άǘǊŀŘǳŎǘƻǊŜǎ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜǎέΦ 
 

Resultados de la caja de herramientas en materia de consulta (Países: Colombia y Perú)  
 
Å La matriz identificó, al igual que lo hizo la matriz sobre herramientas de comunicación 

en REDD+, a los pueblos indígenas y campesinos como los actores prioritarios, 
agregando a esta categoría a los afrodescendientes. Enseguida se ubicaron los 
organismos de veeduría autónomos escoltados por el gobierno local, el gobierno 
regional y el gobierno nacional. A continuación, se colocó al sector empresarial y a la 
banca de inversión, situándose en los últimos lugares a las ONG y a los cooperantes, y 
finalizando con los medios de comunicación y la academia. 
 

Å Los mecanismos propuestos fueron adecuados a la naturaleza de la matriz, focalizada en 
la consulta en materia de REDD+, e incluyen, entre otros, la aplicación del 
consentimiento libre, informado y previo (CLIP) como un derecho fundamental para 
pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, de los protocolos de los pueblos, 
de la jurisprudencia internacional y nacional, y, en el caso de los afrodescendientes, el 
reconocimiento de su participación en los foros internacionales y campesinos.  
 

Å En el caso de los gobiernos a distintos niveles (local, regional y nacional), se estimó que 
deben recurrir a formas propias de organización de los pueblos, incluyendo el enfoque 
intercultural, la equidad de género y la participación, a compartir información en 
lenguas propias, a respetar e implementar el derecho al CLIP y a armonizar los 
instrumentos de los gobiernos a distintos niveles. 
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Resultados de la evaluación por pares 
 
Å Las presentaciones de los tres grupos fueron evaluadas según diversos criterios por 

paneles de evaluación conformados por los participantes. Entre los comentarios que 
surgieron se discutió la naturaleza distinta pero a la vez conexa de los tres preceptos 
(comunicación, participación y consulta).  

 
Å Más puntualmente, en el caso de la caja de herramientas sobre participación en REDD+, 

se estimó que la participación está enfocada en la construcción colaborativa, en el 
establecimiento de plataformas de colaboración, lo cual parece que no resultó del todo 
claro en la visualización del ejercicio. 

 
Å Se constató que los países presentan realidades distintas en cuanto a la definición de los 

actores relevantes en materia de REDD+, lo cual determina la necesidad que los mapas 
de actores se construyan desde las realidades nacionales.  

 
Å Se precisó, igualmente, que el tema de género incluye no sólo a las mujeres sino 

también a los jóvenes. En el caso de las mujeres y el enfoque de género, se indicó 
además que en los programas de ONU-REDD se exige la participación de las mujeres y la 
aplicación de este enfoque. 

 
Å Igualmente, se indicó que es necesaria una mayor socialización y difusión sobre la forma 

cómo se eligen los observadores que participan como representantes de las 
comunidades en el FCPF, en el caso de los descendientes afroamericanos y de los 
pueblos indígenas. 

 
Å El trabajo del equipo que trabajó el tema de la consulta en REDD+ fue considerado el 

más sólido entre las tres presentaciones por los paneles de evaluación. 

 

SECCIÓN C. LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL Y SOCIAL (EASA, O SESA POR 

SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN REDD+ 

 
Presentación Introductoria: Fernando Loayza, Especialista Ambiental Sénior del Banco Mundial. 
La presentación se concentró en los siguientes aspectos: 
 

¶ Fundamentos y resultados del SESA y del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 
en REDD+ 

¶ El proceso SESA/MGAS 

¶ Relación entre el SESA y el proceso REDD+ 
 
Metodología: Al día siguiente, los participantes desarrollaron el trabajo en grupo en cuatro 
equipos, uno de ellos conformado por los países angloparlantes para facilitar la comunicación en 
la preparación de las matrices; en los restantes tres equipos se combinaron participantes de 
todos los países hispanófonos participantes. Dos equipos asumieron el rol de los consultores 
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que habían preparado los Términos de Referencia para un SESA y los otros dos equipos el rol de 
ONG que no estaban conformes con ciertos aspectos de los Términos de Referencia y tenían 
observaciones puntuales al respecto. Así conformados, analizaron los Términos de Referencia 
ǇŀǊŀ ǳƴ {9{! ŘŜ ǳƴ ǇŀƝǎ ƘƛǇƻǘŞǘƛŎƻ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ά{ƘŀƴƎǊƛƭŀƴŘέ. El examen versó sobre las 
objeciones presentadas por una ONG a dichos Términos de Referencia y, con relación a dichos 
reparos y objeciones,  cada equipo preparó sus argumentos según el actor cuyo rol le 
correspondió, i.e. la ONG o los consultores.  
 
Una vez elaborados sus argumentos, un equipo de consultores y un equipo de ONG a la vez 
ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀǊƻƴ ǳƴ ŘŜōŀǘŜ ǎƻōǊŜ ƭƻǎ ¢ŞǊƳƛƴƻǎ ŘŜ wŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ǇǊŜǎƛŘƛŘƻ ǇƻǊ Ŝƭ άaƛƴƛǎǘǊƻ ŘŜ 
!ƳōƛŜƴǘŜ ȅ wŜŎǳǊǎƻǎ bŀǘǳǊŀƭŜǎέΣ Ŏǳȅƻ Ǌƻƭ ŦǳŜ ŀǎǳƳƛŘƻ ǇƻǊ CŜǊƴŀƴŘƻ [ƻŀȅȊŀΦ 5ǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ ŘŜōŀǘŜΣ 
el Ministro incorporó preguntas y observaciones incisivas a cada uno de los equipos y también 
brindó retroalimentación relativa a las presentaciones de los equipos. 
 
Resultados: Los principales argumentos de los dos equipos de ONG fueron los siguientes: 
 

¶ No existe representación plena de las comunidades indígenas y locales en la consulta y 
participación, lo cual se refleja en la participación en el taller descrito en los Términos de 
Referencia. 

¶ Los Términos de Referencia no desarrollan un enfoque participativo, lo que no permite 
un involucramiento real de los diferentes actores en materia de conocimiento y 
adopción de decisiones. 

¶ Los Términos de Referencia no abordan cómo cerrar las brechas de capacidad para la 
gestión ambiental y social. 

¶ No se definen salvaguardas propias que respondan a las necesidades e intereses del 
país, incluyendo particularmente el CLIP. 

¶ Los Términos de Referencia deberían incluir una sección detallada sobre la distribución 
de beneficios en el contexto del SESA. 

 
Por su parte, algunas de las principales observaciones de los dos equipos de consultores con 
relación a las preocupaciones y objeciones de las ONG se exponen a continuación: 
 

¶ Se llevará a cabo un ejercicio de socialización y debate con los grupos focales de los 
actores clave.  

¶ Se reconocerán los mecanismos de planificación y ordenamiento propios de las 
comunidades, incluyendo un enfoque de derechos. 

¶ Se incluirá en el ejercicio de validación un análisis de manejo e implementación de 
salvaguardas sociales y ambientales. 

¶ Se definirá un mecanismo para una distribución equitativa de beneficios que considere 
la contribución de cada actor, los impactos y el costo de oportunidad (costos de 
reemplazar las actividades y establecer nuevos medios de vida). 

¶ Los beneficios serán discutidos en la definición de las prioridades ambientales y sociales. 

¶ Los Términos de Referencia ya establecen que los impactos ambientales y sociales serán 
identificados haciendo referencia a las salvaguardas.  
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Evaluación rápida de los equipos 
 
Finalmente, después de cada uno de los dos debates entre un grupo de ONG y un grupo de 
consultores hubo una votación rápida por parte de la audiencia, conformada por los miembros 
de los dos equipos que no participaban del debate en ese momento. En ambos casos se 
consideró ganador al equipo que asumió el rol de la ONG. 
 

SECCIÓN D. EL MECANISMO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS (MAR) EN REDD+ 

Presentación introductoria: La presentación introductoria fue efectuada de forma conjunta por 
los señores Juan Dumas, Consultor del FCPF, y José Arturo Santos, de ONU-REDD. Algunos de los 
aspectos clave destacados fueron los siguientes: 
 

¶ Los Mecanismos de Atención de Reclamos en el contexto de REDD+ no son útiles para 
resolver conflictos sociales; su mayor utilidad se encuentra a nivel local. 

¶ En el caso de REDD+, los Mecanismos de Atención de Reclamos atienden con frecuencia 
diálogos sobre políticas en el marco, por ejemplo, de la preparación para REDD+ y del 
proceso de la Evaluación Estratégica Ambiental y Social. 

¶ Los principios fundamentales en materia de mecanismos de atención a reclamos 
también fueron abordados: accesibilidad, predictibilidad, equidad, legitimidad, 
compatibilidad con derechos, transparencia y capacidad. 

¶ Se discutió el caso de estudio de Surinam. 
 
Metodología: Para el trabajo en grupo de esta sesión, se distribuyó a los participantes en tres 
equipos binacionales para reflexionar y desarrollar las características, elementos y 
procedimientos que deberían conformar un proceso de atención de reclamos en el contexto de 
REDD+.  
 
Actividad D.1. Desarrollar elementos clave de un proceso de atención a reclamos en el contexto de 
REDD+ 

Resultados: Las siguientes son algunas ideas fundamentales de las matrices sobre el mecanismo 
de atención de reclamos desarrolladas por los distintos equipos binacionales. 
 

Guyana y 
Surinam 

¶ El Secretariado Nacional REDD+ fue la sede institucional identificada 
para el mecanismo de atención de reclamos y, paralelamente, se 
contempló una variedad de procedimientos para recibirlos, desde 
instancias a nivel local hasta agencias de gobierno y ONG.  

¶ Se estimó que los procedimientos para recibir reclamos descritos 
debían ser accesibles para una variedad de actores, incluyendo 
sistemas de radio, reuniones de las comunidades, visitas de 
delegaciones, Internet, correo postal y líneas telefónicas. 

¶ El procedimiento para resolver los reclamos incluyó proponer una 
respuesta, visitas de campo, discutir con las partes en conflicto, 
presentar directamente el reclamo al órgano que corresponda, 
reunirse con las comunidades y finalmente adoptar la decisión.  
Posteriormente, se describió qué sucede si se acoge la petición del 
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reclamante, lo cual implica ejecutar su reclamación o pretensión. En 
caso que el reclamante se encuentre satisfecho con su ejecución, el 
caso finaliza con este acto; si no se encuentra conforme con la 
ejecución de su reclamo, se recurriría a la mediación. Finalmente, si 
no se acoge del todo la petición del reclamante, éste sería referido a 
un mecanismo distinto. 

¶ Los sistemas para compilar los reclamos fueron también diversos e 
incluyeron minutas, notas oficiales, vídeos o audio, grabaciones, sitios 
web abiertos, bases de datos y expedientes oficiales accesibles a 
todos. 

 

Chile y 
Paraguay 

¶ En este caso se consideró que la sede institucional de mecanismo 
debería estar en el Ministerio de Recursos Naturales, incluyendo sus 
oficinas locales y regionales, y también en los municipios locales.  

¶ Los procedimientos para recibir reclamos fueron variados, e 
incluyeron, entre otros, formularios, la nota escrita de la queja, web 
institucionales, correo electrónico, líneas telefónicas, contralorías 
ciudadanas y los directores de escuelas en zona rural. 

¶ La confirmación de la recepción de los reclamos se efectuaría 
mediante una llamada telefónica seguida por una respuesta escrita, 
para la que se fijaría un plazo. Existiría un registro asociado de los 
reclamos. 

¶ Se propuso regular los procedimientos para tratar los reclamos 
mediante leyes y reglamentos, contar con un manual de 
procedimientos con flujograma (Norma ISO 9001-2008) y clasificar las 
quejas recurriendo a  mesas de expertos y expertos sectoriales. 

¶ Los sistemas para compilar los reclamos incluyeron su sistematización 
y registros de quejas.   

 

Perú y 
Colombia 

¶ Se estimó que se requeriría del establecimiento de un sistema 
interinstitucional para el mecanismo de recepción de reclamos. 

¶ El equipo diferenció en cuanto a formatos y canales para tratar los 
reclamos recibidos. Los formatos abarcaron medios verbales 
(presencial y vía web) y escritos (cartas). Los canales, por su parte, 
también fueron heterogéneos e incluyeron organizaciones indígenas, 
campesinas y afrodescendientes, autoridades locales y regionales, 
ventanillas de quejas y reclamos institucionales, ONG y la recepción 
de quejas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

¶ Para confirmar la recepción de reclamos y su evaluación, se sugirió 
contar con términos del procedimiento, un formato único de registro, 
recurrir a los derechos de petición y brindar un tiempo de respuesta 
de 15 días. 

¶ Para tratar los reclamos, se planteó disponer de una página web que 
también funja como base de datos pública, así como contar con un 
mecanismo de trazabilidad y de protocolos de evaluación de quejas, 
las cuales finalmente serían enviadas a un Comité Consultivo. 
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Foto: Trabajo en equipo binacional de Guyana y Surinam durante la sesión de MAR. 

 
  
Resultados de la evaluación por pares 
 
Los tres grupos presentaron sus matrices con la finalidad de recibir retroalimentación de los 
panelistas que evaluaron las presentaciones. Los especialistas de la sesión también presentaron 
sus observaciones finales. Algunos de los comentarios de cierre fueron los siguientes: 
 

¶ En el caso de Perú y Colombia, se observó que la herramienta de software es valiosa. 
Asimismo, se indicó que es importante diferenciar entre el canal y el formato para 
recibir un reclamo. 

¶ En la presentación de Guyana y Surinam, se destacó que se logró determinar los 
distintos pasos que conforman el proceso que sigue a un reclamo. 

¶ 9ƴ Ŝƭ Ŏŀǎƻ ŘŜ ƭŀ ŘŜǎƻōŜŘƛŜƴŎƛŀ ŎƛǾƛƭ ȅ ŘŜ ƭŀ ǇƻǎƛŎƛƽƴ ŘŜ άbƻ w955ҌέΣ ǎŜ subrayó que se 
trata de opciones u estrategias que las comunidades pueden adoptar, no obstante, no 
forman parte de un mecanismo de atención de reclamos en materia de REDD+. 

¶ En el caso de Chile y Paraguay, se comentó que el mecanismo debería darle 
participación al reclamante. Se recalcó, igualmente, la importancia de los canales 
informales, como las autoridades forestales, que cuentan con un promotor forestal. 
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Interesantemente, la evaluación del ejercicio sobre el Mecanismo de Atención de Reclamos dio 
como resultado un empate entre los tres equipos. 
 
Actividad D.2 Juego de roles y debate multi-actores 
 
Metodología: Se diseñó un juego de roles para que los participantes abordaran algunos temas 
del estacionamiento de una forma aproximada a la que experimentan en sus propios contextos. 
Con la finalidad que pudieran apreciar otras perspectivas, preocupaciones e intereses en el 
marco de REDD+, los participantes asumieron durante el ejercicio un rol que podía ser distinto al 
que habitualmente detentan en el marco de REDD+. Así, a efectos del ejercicio, algunos de ellos 
ŦǳŜǊƻƴ άŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎέΣ ƻǘǊƻǎ άƎƻōƛŜǊƴƻέΣ ƻǘǊƻǎ άǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜǎ ŘŜ hbD ȅ ŘŜ ƭŀ ŀŎŀŘŜƳƛŀέΣ ȅ 
finalmente algunos aǎǳƳƛŜǊƻƴ Ŝƭ Ǌƻƭ ŘŜ άƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƻƴŜǎ ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭŜǎΣ ŎƻƴǎǳƭǘƻǊŜǎ ȅ ƻǘǊƻǎέΦ A 
cada grupo se le solicitó identificar las cuestiones o desafíos principales vinculados al tema a 
discutir y además desarrollar una recomendación viable y práctica para abordar dicho tema.  
 
Resultados: Las siguientes fueron las cuestiones analizadas y las recomendaciones que fueron 
ǇǊŜǇŀǊŀŘŀǎ ǇŀǊŀ ǎŜǊ ŀōƻǊŘŀŘŀǎ ǇƻǊ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ŎŀŘŀ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ άƎǊǳǇƻǎ ŘŜ ŀŎǘƻǊŜǎέ ŘǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ 
debate: 
 

Grupo 

 

Tema del estacionamiento 

estudiado 

Recomendación 

 

Grupo de 

Comunidades 

 

¿Debería el mapeo de actores, 

incluyendo su identificación y 

clasificación, ser efectuado 

sobre la base de los intereses, 

beneficios y riesgos que dichos 

actores representan para 

REDD+? 

¶ Incluir actores que tienen relación con el 
desarrollo local y otros con derechos propios 
al desarrollo 

¶ Incluir en el mapeo a otros actores que tienen 
responsabilidad de protección de derechos 

¶ REDD+ se debe adecuar a los planes de vida y 
no estos a REDD+ 

¶ Diálogo intercultural ςcosmovisión 

¶ Construcción propia o autónoma de mapa de 
actores 

 

Grupo de 

Gobierno 

¿Cómo y cuándo se espera que 

el CLIP sea operativo en el 

contexto de la estrategia e 

implementación de REDD+? 

 

¶ Indígenas, afro-descendientes, campesinos y 
otros actores 

¶ Lenguaje apropiado 

¶ Reconocimiento e implementación de 
convenios internacionales 

¶ Norma legal CLPI 

¶ Hacer seguimiento 
 

Grupo de ONG y 

Academia 

 

¿Deberían los roles de los 

actores en el uso y manejo de 

los bosques definir su nivel de 

participación en REDD+? [la 

traducción al español ha sido 

¶ Más atención del gobierno a las 
recomendaciones de la academia 

¶ Respeto a los convenios internacionales 

¶ Las ONG y la academia están dispuestos a 
preparar planes para abordar problemas en 
REDD+ 
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corregida] ¶ Creación de políticas públicas que aseguren el 
desarrollo del proceso 

¶ Cooperación internacional y donantes 
financien ONG y academia 

¶ Consulta con actores 
 

Grupo de 

organizaciones 

internacionales, 

consultores y 

otros 

 

¿Debe llevar a cabo SESA un 

análisis costo/beneficio para las 

opciones de la estrategia 

REDD+? 

¶ Respuesta a la pregunta:  
o No, para las opciones de la estrategia de 

REDD+ 
o Sí, es función de SESA realizar análisis 

costo-beneficio ambiental y social que 
serán insumo para el análisis general de 
las opciones REDD+ 

 
Å Se utilizó un método para el debate que brindó un espacio equitativo para que cada 

grupo de actores pudiera debatir con los otros sus puntos de vista y posiciones con 
relación a cada una de las recomendaciones, o conjunto de ellas, preparadas para cada 
una de  las preguntas estudiadas. El método del debate aspiraba a limitar el dominio por 
parte de un grupo de actores y brindar oportunidades proporcionales de participación. 

 
Å Durante el animado intercambio fueron evidentes las distintas perspectivas e intereses 

de los actores que participan en la preparación de estrategias nacionales REDD+. Las 
hbD ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊƻƴ ŎƻƳƻ Ŝƭ άƳŜŘƛŀŘƻǊέ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ŜƴǘǊŜ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ȅ ƎƻōƛŜǊƴƻ 
en temas como fortalecimiento de capacidades y representación de las comunidades. 
No obstante, este rol fue refutado de forma contundente por los miembros de las 
comunidades, quienes argumentaron que eran totalmente capaces de representarse a sí 
mismos sin necesidad de intermediarios. 

 
Å Algunos roles fueron representados de forma exagerada al punto de llegar a ser 

estereotipados,  no obstante, varios participantes comentaron que fue interesante 
ŎƻƭƻŎŀǊǎŜ ǇƻǊ ǳƴ ƳƻƳŜƴǘƻ άŜƴ ƭŀ ǇƛŜƭ ŘŜƭ ƻǘǊƻέ ȅ ŜƴǘŜƴŘŜǊ ƳŜƧƻǊ ǎǳǎ ǇƻǎƛŎƛƻƴŜǎΦ hǘǊƻǎ 
indicaron que el ejercicio de asumir otro rol fue difícil en un inicio.  

 
Å Adicionalmente, también se observó que algunos participantes asumieron los discursos 

y posiciones que habitualmente escuchan de los otros actores con los que interactúan 
en el marco de REDD+.  Al menos un participante prefirió no asumir el rol que le había 
sido asignado aleatoriamente y continuar con el suyo propio.  

SECCIÓN E. APLICACIÓN Y ADAPTACIÓN  

Presentación Introductoria: El quinto día inició con una presentación por parte del equipo de 
facilitación sobre aprendizajes metodológicos y sustantivos del taller. Se destacó que los temas y 
distintos contextos de preparación de las estrategias REDD+ se abordaron mediante 
metodologías participativas que privilegiaron el trabajo por equipos país y de forma binacional. 
La presentación enfatizó que el intercambio entre equipos a nivel país facilitó una discusión 
entre distintos actores sobre temas diversos vinculados a la inclusión social en un ambiente de 
aprendizaje. Claro está, dicho intercambio no aspiró a ser comprensivo sino a ilustrar distintas 
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modalidades y temáticas alrededor de las cuales estas discusiones pueden seguir llevándose a 
cabo a nivel nacional. El intercambio de experiencias binacional y multipaís, igualmente, fue 
particularmente rico para comprender mejor y familiarizarse con los contextos, avances y 
desafíos de países de la región que también están desarrollando este tipo de estrategias. 

Una enseñanza metodológica clave fue el hecho que es importante explicar con más 
profundidad qué es REDD+ y el proceso de los programas nacionales apoyados por el FCPF. Si 
bien es un requisito para participar en el taller contar con este conocimiento, las dinámicas 
propias de los países no permiten que éste sea el caso con todos los participantes.  

LƎǳŀƭƳŜƴǘŜΣ ǎŜ ŜȄǇƭƛŎƽ ǉǳŜ Ŝƭ ǘŀƭƭŜǊ Ŏƻƴǘŀōŀ Ŏƻƴ άƻǘǊŀ ŀƎŜƴŘŀέΣ ŦƻŎŀƭƛȊŀŘŀ Ŝƴ ǇǊƻŎǳǊŀǊ ǉǳŜ ƭƻǎ 
participantes alcanzaran una mejor comprensión de ciertas metodologías participativas, de 
forma que puedan implementarlas en sus países con sus respectivos grupos de actores. 

A continuación, se presentaron algunos aspectos claves relativos a la inclusión social a nivel 
nacional que fueron identificados por los equipos país durante el primer día del taller, como un 
aperitivo para el trabajo de aplicación y adaptación que enseguida se emprendió por cada uno 
de los grupos.  
 
Metodología: Basados en su conocimiento y los aprendizajes del taller, los participantes, 
conformados en equipos país, prepararon planes de acción abreviados, focalizados en el 
mejoramiento de la inclusión social en las actividades de Preparación para REDD+.  

Resultados: Las siguientes son las propuestas clave preparadas por los equipos nacionales de 
cada país como resultado de este ejercicio. 
 

PLANES DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN SOCIAL EN REDD+ DE LOS PAÍSES  

 

Chile 

 

¶ Consulta y Participación: Se plantearon cuatro ejes de acción: (i) la consulta y 
participación a nivel comunal, (ii) la difusión y capacitación para 
empoderamiento de líderes locales, (iii) la mejora de los mecanismos de consulta 
indígena, y (iv) un acuerdo amplio entre gobierno y comunidades indígenas. 
Estas actividades se identificaron constatando que el Estado cuenta con una 
capacidad instalada que requiere crecer; que falta más capacitación, 
comunicación y difusión del tema REDD+ a los grupos de interés local; y que los 
pueblos indígenas no reconocen el actual reglamento de consulta.  

¶ SESA: Con relación al SESA se propuso establecer mecanismos de consulta y 
participación de lo local a lo nacional para ser consecuentes con los principios de 
representatividad y participación. 

¶ Mecanismo de Atención a Reclamos: En el ámbito de atención a reclamos, se 
proyectó mejorar los mecanismos de recepción de quejas ya existentes en Chile. 
Al respecto, se determinó que existen normas que pueden y deben ser parte del 
mecanismo de recepción de quejas para REDD+, mas deben crearse canales más 
adecuados. 

 

Colombia ¶ Consulta y Participación: El equipo propuso establecer espacios propios por 
grupo de interés, articulados en cinco mesas regionales y la Mesa Nacional 



 23 

 REDD+. Para poder efectuarlo, determinaron que habría que definir nombres 
para cada instancia así como las reglas del juego. Asimismo, sería necesario 
contar con una Estrategia de Comunicación como componente transversal. Estas 
actividades aspirarían a construirse sobre un proceso en marcha que cuenta ya 
con lecciones aprendidas, con la finalidad de generar un mayor balance en la 
información y capacidades de los actores, fortalecer los mecanismos de diálogo 
al interior de los grupos de interés y armonizar temas legales relacionados con 
consulta y participación. Finalmente, se determinó que no se cuenta con 
mecanismos y estrategias para afrontar a los denominados actores ilegales. 

¶ SESA: Con relación al SESA, se puntualizó que dicho proceso debe desarrollarse 
dentro de las instancias ya reconocidas en el ámbito de Consulta y Participación. 
Se precisó igualmente la necesidad de contar con un equipo calificado y de llevar 
a cabo talleres de información y capacitación a nivel departamental. 

¶ Mecanismo de Atención a Reclamos: Se planteó establecer un Comité Inter 
institucional de Quejas y Reclamos. Para esto estimaron necesario capacitar a los 
actores requeridos, reglamentar la Ley 70 de 1993 [sobre Mecanismos de 
Protección para las Comunidades Negras], consolidar la articulación intra e 
interinstitucional y preparar el Plan de Consulta Previa. 

 

Guyana 

 

¶ Consulta y Participación: El propósito principal identificado fue lograr una 
gestión de la información y de la comunicación optimizada para mejorar el 
mecanismo de retroalimentación, la metodología de divulgación de la 
información y que la información sea simple y se encuentre traducida. 

¶ SESA: El equipo señaló que la consolidación de los mecanismos de 
fortalecimiento de capacidades para el SESA es relevante pues dicho proceso 
está a punto de iniciar en Guyana. Entre dichos mecanismos se incluyen la 
participación y el contar con información adecuada, la formación y educación, y 
la consolidación institucional de capacidades por sectores. 

¶ Mecanismo de Atención a Reclamos: Si bien existen mecanismos a nivel local y 
nacional, se puntualizó la necesidad de mejorar la información, así como la 
gestión y diseminación de la comunicación, de reforzar las capacidades y de 
fortalecer las instituciones. En este tema, el afianzamiento de capacidades está 
concentrado en la identificación, mitigación y resolución de conflictos. 

 

Paraguay 

 

¶ Consulta y Participación: En el marco de la Estrategia de Incidencia Política, se  
proyectó reevaluar el mapa de actores con relación al involucramiento y la 
definición de roles. Esto implicaría también desarrollar un Protocolo de 
Comunicación, teniendo en cuenta los distintos niveles de los actores. Paraguay 
cuenta ya con un Comité Directivo y se está trabajando en el involucramiento de 
grupos de mujeres y campesinos. También existen en el país Directrices de la 
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) para la 
implementación del Programa Nacional Conjunto de Territorios Indígenas. 

¶ SESA: Con relación al SESA, se propuso realizar una Ruta Estratégica para el 
Desarrollo de los Términos de Referencia del SESA de forma participativa e 
integral. Dichos Términos de Referencia deberían responder a los intereses de 
los actores involucrados y contar con el respaldo financiero necesario. 

¶ Mecanismo de Atención a Reclamos: 9ƭ ŜǉǳƛǇƻ ǇƭŀƴǘŜƽ ƎŜƴŜǊŀǊ ǳƴŀ άƳŀǎŀ 
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ƛƴǘŜƎǊŀƭ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛǾŀέ ǉǳŜ ǘǊŀōŀƧŜ Ŝƴ Ŝƭ ŘƛǎŜƷƻ ŘŜƭ ƳŜŎŀƴƛǎƳƻΦ 9ƭ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ǎŜǊƝŀ 
un mecanismo de atención a reclamos diseñado de forma integral. 

 

Perú 

 

¶ Consulta y Participación: En el ejercicio se propuso preparar un Plan de 
Involucramiento de Actores (PIA) con la finalidad de fortalecer las estructuras 
existentes (entre ellas organizaciones indígenas y campesinas) y contar con un 
medio de comunicación de alcance nacional, regional y local. 

¶ SESA: Con relación al SESA, se contempló establecer una Mesa de Concertación, 
que sería un grupo de trabajo multi-actor. Al respecto, se determinó además que 
se cuenta con información del ecosistema bosque húmedo tropical, mas existe 
poca información de los ecosistemas costeros y andinos. 

¶ Mecanismo de Atención a Reclamos: El equipo determinó la necesidad de 
establecer un Sistema de Quejas y Reclamos (SQR), el cual contribuiría a 
fortalecer las capacidades de la Defensoría del Pueblo sobre REDD+, de las 
comunidades campesinas e indígenas y de los gobiernos regionales y locales. 

 

Surinam 

 

¶ Consulta y Participación: Se propuso establecer Protocolos de CLIP  para otros 
actores también, con el fin de fortalecer la autodeterminación y la 
ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛǾƛŘŀŘ ŘŜ ƭŀǎ άǇƻōƭŀŎƛƻƴŜǎ Ƴłǎ ǾǳƭƴŜǊŀōƭŜǎ ȅ ŀŦŜŎǘŀŘŀǎέΦ 

¶ SESA: Se avanzó que es pertinente preparar guías ambientales y sociales con el 
propósito de fortalecer las instituciones existentes. Se clarificó que si bien la Ley 
Ambiental no está en vigor aún, ya se encuentra en el Parlamento. 

¶ Mecanismo de Atención a Reclamos: Se planteó establecer un Comité Directivo 
de REDD+ que abordaría los reclamos y que evaluaría las instituciones que 
requieren de fortalecimiento, compilaría lecciones aprendidas y, entre otros 
aspectos, se encargaría del fortalecimiento de capacidades y de la consolidación 
de la concienciación sobre el tema. 

 

 
 
Evaluación por pares 
 
Å Cada equipo efectuó sus presentaciones, hubo espacio para preguntas y respuestas y 

enseguida las propuestas fueron valoradas por un panel compuesto por tres miembros 
según una serie de criterios. Al final de la sesión, se explicó que los equipos técnicos del 
FCPF y sus socios ejecutores brindarán seguimiento a los planes. Igualmente, en un 
ejercicio de naturaleza más lúdica, se premió a varƛƻǎ ǇŀƝǎŜǎ ǉǳŜ ƘŀōƝŀƴ ŜŦŜŎǘǳŀŘƻ άƭŀ 
ǇǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ Ƴłǎ ŜƴǘǊŜǘŜƴƛŘŀέΦ 

 
Å Sobre el ejercicio en sí, debe destacarse que durante ese día (quinto del taller), el 

cansancio fue evidente en los participantes. No obstante, el trabajo en la preparación de 
los planes de inclusión social fue consistente. No sucedió así con la revisión por pares, lo 
cual se evidenció en la dificultad para obtener voluntarios, aunado al hecho que 
probablemente ya existía desgaste con esta forma de evaluación.  
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RETROALIMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES  

 
[ŀǎ ƘƻƧŀǎ ŘŜ ǊŜǘǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ά[ƻ ǉǳŜ ƳŜ Ǝǳǎǘŀέ ȅ ά[ƻ ǉǳŜ ƴƻ ƳŜ Ǝǳǎǘŀέ ǇŜǊƳƛǘƛŜǊƻƴ ŀ ƭƻǎ 
participantes expresar sus opiniones e inquietudes durante el taller.  Asimismo, al final del 
evento se solicitó a los participantes evaluar el taller de forma anónima y brindar la justificación 
de su calificación, así como proponer recomendaciones para los próximos talleres. Algunos de 
los aspectos que se valoraron más positivamente fueron el enfoque participativo del taller, su 
dinamismo y el intercambio de experiencias entre países que propició. Con relación a los 
aspectos negativos, la carga de trabajo fue considerada excesiva, así como el hecho que fuera en 
dos idiomas (español e inglés), pues esto fue agotador para los participantes anglófonos y de 
habla holandesa. La integralidad de la información que los participantes proporcionaron se 
encuentra en las Actas Completas del Taller. 
 

ESTACIONAMIENTO PARA LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 
Durante el taller, se puso a disposición de los participantes un mecanismo que les permitió 
colocar observaciones sobre cuestiones que no hubo tiempo de abordar, sobre las que se 
consideraba que se requería mayor discusión o cuya resolución no es sencilla. Estos temas 
fueron siendo abordados durante el taller. Un ejemplo lo constituyó el tema de la participación 
de los afrodescendientes en el marco del FCPF y de los programas REDD+, el cual afloró durante 
el primer día y fue discutido durante la presentación sobre Consulta y Participación en el 
segundo día del taller por parte de la Especialista de la sesión. Otros temas fueron siendo 
abordados por los organizadores o los países, según fuera el caso, durante el taller. 
Adicionalmente, otros cuatro temas fueron retomados durante el ejercicio de debate multi-
actor, tal y como se mencionó previamente. En la sección con las Actas Completas del Taller se 
ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ ƭŀ ƭƛǎǘŀ ƛƴǘŜƎǊŀƭ ŘŜ ǘŜƳŀǎ ǉǳŜ ŦǳŜǊƻƴ ŎƻƭƻŎŀŘƻǎ Ŝƴ Ŝƭ άŜǎǘŀŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻέΦ 
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Foto: Los métodos participativos, como el uso de tarjetas, constituyeron ejemplos de herramientas que 
habilitaron la inclusión de las ideas de todos en las discusiones de grupo. En la foto el equipo de Surinam. 
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EVALUACIÓN FINAL DEL TALLER 

 
Foto: La evaluación del taller fue efectuada recurriendo a la ǾŀƭƻǊŀŎƛƽƴ ǇƻǊ ƻōƧŜǘƛǾƻǎΦ [ŀǎ άŜǉǳƛǎέ 
colocadas al centro indican una valoración más alta. Los distintos elementos del taller están determinados 
alrededor de la circunferencia. Los organizadores, los especialistas y los facilitadores salieron del salón 
durante la evaluación. 

 
 
9ƴ ƎŜƴŜǊŀƭ ŦǳŜǊƻƴ ƳŀȅƻǊƛǘŀǊƛƻǎ ƭƻǎ ǇǳƴǘŀƧŜǎ ŘŜ άǎŀǘƛǎŦŀŎǘƻǊƛƻέ ŀ άōǳŜƴƻέ Ŝƴ ƭŀ ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŘŜƭ 
taller. La facilitación y el enfoque del taller fueron el elemento que fue evaluado más 
positivamente, con puntajes mayoritarios ŜƴǘǊŜ άŜȄŎŜƭŜƴǘŜέ ȅ άōǳŜƴƻέΦ /ƻƴ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ŀ ƭŀǎ 
sesiones temáticas, la sesión sobre el Mecanismo de Atención a Reclamos obtuvo los más altos 
ǇǳƴǘŀƧŜǎ ŜƴǘǊŜ άōǳŜƴƻέ ȅ άǎŀǘƛǎŦŀŎǘƻǊƛƻέΣ ǎŜƎǳƛŘŀ ŘŜ ƭŀ ǎŜǎƛƽƴ ŘŜ /ƻƴǎǳƭǘŀ ȅ tŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴΣ ȅ ǇƻǊ 
último la relativa a la Evaluación Estratégica Ambiental y Social, la cual contó con una 
calificación más baja y plantea al equipo la necesidad de replantearse su metodología. Las 
sesiones sobre la puesta en común de las experiencias de los países y de adaptación y aplicación 
fueron ŜǾŀƭǳŀŘŀǎ ƳŀȅƻǊƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ ǇǳƴǘŀƧŜǎ ŜƴǘǊŜ άǎŀǘƛǎŦŀŎǘƻǊƛƻέ ȅ άōǳŜƴƻέΦ [ŀ ƭƻƎƝǎǘƛŎŀ ȅ 
organización contó con los puntajes más variados y dispares. Fue calificada prioritariamente 
ŎƻƳƻ άōǳŜƴŀέΣ ǎŜƎǳƛŘŀ ŘŜ ǇǳƴǘŀƧŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭǘƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ ǊǳōǊƻǎ άǎŀǘƛǎŦŀŎǘƻǊƛƻέΣ άǇŞǎƛƳƻέ ȅ 
άŜȄŎŜƭŜƴǘŜέΦ Iǳōƻ ǇǳƴǘŀƧŜǎ ŘŜ άŜȄŎŜƭŜƴǘŜέ Ŝƴ ǘƻŘŀǎ ƭŀǎ ǎŜǎƛƻƴŜǎΣ ǇǊŜǾŀƭŜŎƛŜƴŘƻ Ŝƴ Ŝƭ ŜƴŦƻǉǳŜ ȅ 
participación del taller y en la logística y organización. 
 
Algunos comentarios clave y justificaciones de las evaluaciones de los participantes fueron las 
siguientes: 
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¶ Las metodologías, consideradas innovadoras y estimulantes, y la facilitación fueron 
apreciadas por los participantes. 

¶ Los participantes que hablaban inglés y neerlandés consideraron que cinco días con 
traducción simultánea inglés-español fueron demasiados y que más materiales en sus 
idiomas hubieran sido necesarios.  

 
Por otra parte, algunas de las recomendaciones para futuros talleres incluyeron los siguientes 
aspectos: 

¶ Disminuir la carga de trabajo y la duración del taller.  

¶ La sesión sobre el SESA debe ser replanteada y requiere ser más didáctica. 

¶ Ciertos temas requieren de más tiempo para ser presentados, sobre todo para aquellas 
personas con conocimientos limitados en estos asuntos puntuales. 

¶ Durante las presentaciones de los ejercicios, se solicitó procurar un mejor balance entre 
el intercambio y el ejercicio de calificar. 

¶ El panel de evaluación debería estar conformado por los organizadores y facilitadores 
para lograr una mayor objetividad y una mejor reflexión sobre el ejercicio. 

¶ Se propuso rŜŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊ Ŝƭ ŎǊƛǘŜǊƛƻ ŘŜ άŎƻǎǘƻ-ŜŦŜŎǘƛǾƛŘŀŘέ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭƻǎ ŜƧŜǊŎƛŎƛƻǎ ŘŜ 
evaluación de las presentaciones. 

 



29 
 

ACTAS COMPLETAS DEL TALLER 

SESIÓN INTRODUCTORIA 

 

BIENVENIDA Y PALABRAS DE APERTURA 

 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del señor Issam A. Abousleiman, Gerente de País del 
Banco Mundial en Colombia. Los siguientes fueron algunos de los aspectos centrales destacados en 
su bienvenida: 
 
Operativo desde junio de 2008, el FCPF es una alianza global orientada a la reducción de las 
emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, la conservación de los 
inventarios del carbono forestal, el manejo sostenible de los bosques y el mejoramiento de los 
inventarios del carbono forestal (REDD+). El FCPF complementa las negociaciones de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) sobre REDD+, demostrando 
cómo REDD+ puede ser aplicado a nivel de país y aprendiendo las lecciones de la fase inicial de 
implementación. 
 
El FCPF ha estado apoyando el proceso de preparación para REDD + en 36 países, incluyendo 15 
países de Latinoamérica y el Caribe. El FCPF ha creado marco de trabajo y  procesos para la 
preparación para REDD + para ayudar a los países a estar listos para los futuros sistemas de 
incentivos financieros para REDD +.  Como el nombre de " preparación" lo sugiere, esta fase tiene 
como objetivo la planificación de REDD + en la forma de construcción de capacidades técnicas e 
institucionales y el desarrollo de una estrategia nacional de REDD +.  

Cada país participante adapta a su realidad local lo que significa estar listo para REDD+, en particular 
mediante el desarrollo de escenarios de referencia, la adopción de una estrategia REDD+, el diseño 
de sistemas de monitoreo y la generación de arreglos institucionales nacionales de REDD+. 

REDD+ tiene un enfoque eminentemente multisectorial por lo cual el mapa de actores para esta 
iniciativa incluye el gobierno y la comunidad científica, las organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan en diferentes aspectos del manejo forestal, así como aquellos que dependen de los bosques 
para su subsistencia, como los pueblos indígenas, afro-descendientes, campesinos y otras 
comunidades rurales. 

Un enfoque inclusivo es particularmente importante en Latinoamérica ya que por ejemplo un gran 
porcentaje de los bosques en la región se encuentran ubicados en territorios de pueblos indígenas.  
Aproximadamente 35 millones de los 50 millones de pueblos indígenas en la región viven de los 
bosques para su subsistencia.  Cerca de 70 millones de comunidades locales no indígenas dependen 
de los bosques para combustible, sustento e ingresos básicos.   

Las experiencias tempranas de este proceso muestran que la apropiación del proceso por parte del 
país y sus actores sociales es clave para determinar el éxito de REDD+. La inclusión social desde el 
principio del diseño del proyecto es esencial para asegurar que los procesos de construcción 
colectiva e identificación de cuestiones sociales y ambientales sobre REDD+ se discuten 
participativamente y que los procesos de retroalimentación inciden en el diseño de la estrategia 
nacional de REDD +. 

En la encuesta de  necesidades de fortalecimiento en los países, llevada a cabo por el FCPF, se vio 
como resultado el interés generalizado de los países por fortalecer sus capacidades en: (i) la 
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Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA)  y el (ii) el establecimiento de procesos de consulta y 
participación efectivas y mecanismos de manejo de quejas en el contexto de REDD+. El FCPF ha 
respondido a esta necesidad mediante la organización de una serie de talleres regionales en Asia-
Pacífico, América Latina y África. Este taller, es el primero en la región Latinoamericana. El segundo 
se llevará a cabo en 2014 para los países de Mesoamérica.  
 
Este taller en sí sirve como un buen ejemplo de cómo las partes interesadas con diferentes intereses 
se han reunido en un entorno común para contribuir a un objetivo común. Hay representantes de 
gobiernos, de los pueblos indígenas, comunidades afro-descendientes y campesinos, y 
organizaciones no gubernamentales. La metodología participativa que se ha elegido para la serie de 
talleres estimulará ideas desde la mirada de los participantes para un mayor fortalecimiento de la 
inclusión social en el ámbito nacional. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN GENERAL DEL TALLER 

 
Los participantes se colocaron en parejas con personas de un país distinto al suyo y se les solicitó 
efectuar a sus compañeros las siguientes preguntas: 
 

1. Nombre 

2. Organización 

3. País 

4. Rol directo actual que lo vincula a REDD+, si fuera el caso 

5. En una oración, qué le gustaría a él o ella lograr obtener de este taller 

 
En una ronda, cada cual presentó a su compañero de ejercicio y no a sí mismo. 
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PRESENTACIÓN DE LAS NORMAS, JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y AGENDA DEL TALLER Y DE LOS RESULTADOS DE LOS FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES  

 
Gráfico 1. El gráfico muestra la cantidad de formularios remitidos por los países. No obstante, debe destacarse que los participantes de Paraguay indicaron que ellos 
prepararon sus formularios y los remitieron mas estos finalmente no llegaron a los facilitadores. 
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Gráfico 2. Valoración de las necesidades según los formularios remitidos. En el gráfico se refleja el número de participantes que se ubicó en cada una de las distintas 
categorías de conocimiento. 

 
 
Como síntesis, se denota que se constataron mayores fortalezas de conocimiento con relación a la interacción general con REDD+ y en cuanto a la Consulta 
y Participación. Por el contrario, se identificaron mayores necesidades con relación al proceso SESA y el Mecanismo de Atención de Reclamos, con la 
diferencia que se verificó un nivel de desconocimiento más agudo con relación al segundo tema.  
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Después de la presentación de las normas, objetivos y agenda del Taller (Ver el Anexo I), se les 
asignaron distintas responsabilidades a los equipos conformados por los participantes de los países y 
los ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻǊŜǎΦ ¦ƴ ŜǉǳƛǇƻ ǎŜ ŜƴŎŀǊƎƽ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭŀǊ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ ǊŜŎǳǊǊƛŜƴŘƻ ŀ άǘŀǊƧŜǘŀǎ ŘŜ ǘƛŜƳǇƻέΣ 
otro se encargó de recapitular los aprendizajes de cada día y, finalmente, un equipo se encargó de 
άǎƻŎƛŀƭŜǎέΣ ƛƴŎƭǳȅŜƴŘƻ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ άŜƴŜǊƎƛȊŀƴǘŜǎέΦ {Ŝ ǇǊŜǎŜƴǘŀron también las hojas donde los 
participantes podrían incorporar su retroalimentación para que los organizadores pudieran abordar 
estas inquietudes y observaciones durante el taller. La retroalimentación completa se encuentra al 
final de las Actas Completas del Taller. 

 

VISIÓN GENERAL DE CUESTIONES RELATIVAS A LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LA PREPARACIÓN 

PARA REDD+  

 
Esta presentación, efectuada por el señor Kennan Rapp, del Secretariado Técnico del FCPF, se 
concentró en los siguientes aspectos: 
 

¶ Objetivos estratégicos, estructura y gobernanza del FCPF  

¶ Hitos en el proceso de REDD+ del FCPF 

¶ Relevancia de la inclusión social en el FCPF, incluyendo una explicación del Enfoque Común 
sobre Salvaguardas Ambientales y Sociales para Socios Ejecutores Múltiples 

¶ Visión de conjunto de los tres ejes temáticos del taller (Consulta y Participación, SESA y 
Mecanismo de Atención de Reclamos) y porqué son importantes en el contexto de REDD+ 

¶ Comparación de los aspectos fundamentales de los tres ejes temáticos referidos 
 
 

 
Gráfico 3. Diapositiva sobre los Hitos en los Programas REDD+ del FCPF 

 
 
 
































































































































