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GLOSARIO 

 

BICU:   Bluefields Indian and Caribbean University 

CCF-A:   Consejo Consultivo Forestal y Ambiental 

CONAGAN Comisión Nacional Ganadera 

CRACCN:  Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte 

CRACCS:  Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur 

ENDE:   Estrategia Nacional de Deforestación Evitada 

ER-PIN:  Emission Reduction Project Idea Note.  

EESA:   Evaluación Estratégica Social y Ambiental  

FCPF:   Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques  

FONADEFO:  Fondo Nacional para el Desarrollo Forestal 

GRUN:  Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

GRACCN:  Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte 

GRACCS:  Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur 

GTI:   Gobierno Territorial Indígena 

IBEA-BICU:  Instituto de Biodiversidad y Estudios Ambientales de Bluefields Indian And Caribbean 
University 

INAFOR:  Instituto Nacional Forestal 

INETER:  Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

INPESCA:  Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura 

INTA:   Instituto Nicaragüense de Tecnologías Agropecuarias  

MAG:   Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MGAS:  Marco de Gestión Ambiental y Social 

MARENA:  Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

MEFCCA: Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. 

MHCP:  Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

PGR:   Procuraduría General de la República 

RACCN:  Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
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RACCS:  Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 

REDD+:  Reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque más la 
conservación/gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas de carbono 
forestal  

R-PP:   Reporte de Preparación de Proyecto 

SERENA:  Secretaría de Recursos Naturales  

URACCAN:  Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
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I. Introducción 

Nicaragua el primer Estado en el mundo que se adhiere a la Declaración Universal del Bien Común de 
la Madre Tierra y la Humanidad, con ello la nación está comprometida a establecer patrones de 
producción y consumo que garanticen la vitalidad y la integralidad de la Madre Tierra, a desarrollar el 
uso sostenible de energías limpias disponibles y desarrollar iniciativas, proyectos de adaptación al 
cambio climático y manejo sostenible de los bosques. 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con el propósito de asegurar el bien común de todos 
los nicaragüenses, cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH, que tiene como objetivo 
promover el crecimiento económico, la creación de empleos, la reducción de la pobreza y la 
desigualdad, desarrollando estrategias para el fortalecimiento de la economía familiar y promoviendo 
transformaciones estructurales en lo económico, social y ambiental, mediante la ejecución de políticas 
y planes de desarrollo, que han transformado a Nicaragua en un país con estabilidad económica y 
social, permitiendo avanzar de manera integral en la restitución de los derechos de las y los 
nicaragüenses para superar la desigualdad y salir de la pobreza y pobreza extrema. 

En este contexto, el GRUN impulsa diversas estrategias y planes de desarrollo, entre ellos la 
preparación de la Estrategia de Reducción de las Emisiones Provenientes por Deforestación y 
Degradación de los Bosques, ENDE-REDD+, 2018-2040; la que tiene como objetivo reducir la 
deforestación y degradación forestal, que es uno de los principales problemas ambientales que tiene 
el país.  

El presente reporte presenta lo efectuado en el marco de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental, 
efectuada para asegurar la integración de consideraciones ambientales y sociales en la etapa de 
preparación del país para reducir emisiones por degradación y deforestación de los bosques, en el 
marco del mecanismo internacional REDD+,  elaborando una Estrategia Nacional, definiendo un nivel 
de referencia, diseñando un Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación y elaborando un Marco de 
Gestión Ambiental y Social (MGAS).  
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II. Antecedentes  

Los resultados de la COP-13,1 la Decisión 2/CP.13 y el Plan de Acción de Bali Decisión 1/CP.13, junto 
con el último objetivo de la Convención, plantearon establecer un sistema de enfoques de política e 
incentivos positivos para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques 
(REDD+) enfatizando en el papel de la conservación, gestión sostenible de los bosques, y la mejora de 
las reservas de carbono forestal complementando los esfuerzos nacionales para elevar los niveles de 
vida dentro de las poblaciones rurales, tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas 
y los conocimientos tradicionales. De tal manera que esos enfoques de políticas e incentivos positivos 
deben ser diseñados para apoyar consecuencias sociales, ambientales y económicas, objetivos 
asociados al desarrollo. Considerando este sistema no debe dar lugar a incentivos perversos.  

A inicios de 2008, Nicaragua manifiesta ante el Banco Mundial su interés de participación en el 
mecanismo REDD+ (reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) del Fondo 
de Preparación del Forest  Carbon Partnership Facility (FCPF), solicitud que es aceptada con la 
indicación que sea el MARENA el punto focal para la gestión y trámite el proceso considerando que 
MARENA es la institución que suscribe ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC).  

En marzo de 2008, Nicaragua elabora y presenta su propuesta de R-PIN ante el Fondo de Preparación 
del FCPF el cual fue aprobado contando con una primera donación para efectuar los preparativos.  

Entre 2009 y 2010, se fortalece el diálogo con los gobiernos territoriales y regionales, organizaciones 
de estudiosos del tema e instituciones del GRUN, logrando en junio de 2011, presentar al FCPF el 
primer borrador del Proyecto de “Apoyo a la preparación de la Estrategia para la Reducción de 
Emisiones Provenientes de la Deforestación y Degradación Forestal (ENDE-REDD+)”; en agosto de 2011 
se obtuvo apoyo2 para elaborar propuesta de preparación de ENDE-REDD+ conocida como R-PP.3 El 
resultado de ese proceso fue el documento de Propuesta de Nicaragua para la Preparación para 
REDD+, así como la organización inicial de las plataformas de participación y diálogo. 

En 2012, se desarrollaron 13 talleres de diálogo temprano y se concluye con el R-PP, el cual fue 
aprobado en junio en la décima segunda sesión del CP del FCPF, efectuada en la ciudad de Santa 
Martha, Colombia, suscribiendo el 26 de diciembre de 2013, el convenio de una segunda donación con 
el FCPF y el Banco Mundial.4 En agosto de 2013 Nicaragua hizo operativa esa segunda donación para 
iniciar el proceso de preparación de la ENDE-REDD+, o ejecución  del R-PP. La donación tiene el 
propósito de ayudar a Nicaragua a prepararse para el desarrollo de ENDE-REDD+.  

                                                      
1 Realizada del 3 al 15 de 2007. 
2 Monto de US$200,000.00 
3 R-PP: Readiness Preparation Proposal/ Reporte de Preparación Reporte de Preparación de Proyecto 
4 Donación TF 99264 por un segundo desembolso de US$3,6 millones. 
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Esta donación ha permitido que se estén dando pasos firmes   para lograr una estrategia coherente y 
acorde con la realidad socio-económica y ambiental del país. A partir de 2014 se estableció la Unidad 
Ejecutora del Proyecto (UEP), y se retomaron los diálogos para consolidar la plataforma de 
participación compuesta por tres grupos de trabajo, estructuras definidas bajo el amplio proceso de 
consulta durante la preparación del R-PP. 

En el 2015, el GRUM diseñó la Nota de Idea de Programa de Reducción de Emisiones (ER-PIN), 
proponiendo al Fondo de Carbono del FCPF un área de cobertura que comprende las  Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe, BOSAWAS e Indio Maíz.  

El ER-PIN fue sometido al Banco Mundial el 11 septiembre de 2015 y su aprobación fue el resultado del 
esfuerzo colectivo, de cooperación, de concertación en la que participan los Gobiernos Regionales, las 
autoridades autonómicas y de representantes de los pueblos originarios y afrodescendientes de las 
dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe. 

En el 2017, el Fondo de Preparación del FCPF ha aprobado la cantidad de 5 millones de dólares 
adicionales para culminar con el proceso de preparación del Programa ENDE-REDD+, además se deberá 
avanzar en la preparación del Programa de Reducciones de Emisiones por Deforestación y Degradación 
de los Bosques en la Costa Caribe, BOSAWAS e Indio Maíz.  

El GRUN se ha comprometido a presentar en el 2017, el Paquete de Preparación (R-Package) que 
incluye el diseño de la Estrategia de Reducción de Emisiones Provenientes de la Deforestación y 
Degradación de los Bosques (ENDE-REDD+); un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMRV), 
la elaboración de un escenario de nivel de referencia y un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS).  

Como efecto directo de la ENDE-REDD+, se reducirá gradualmente la tasa de deforestación y 
degradación de los bosques, repercutiendo positivamente en la seguridad y soberanía alimentaria de 
las comunidades indígenas y afrodescendientes, recuperación de las principales cuencas hidrográficas, 
mejoramientos de la biodiversidad y los corredores biológicos. Así también permitirá acceso a recursos 
económicos internacionales orientados a la aplicación de medidas de adaptación y mitigación, que 
impulsen la reconversión y potenciación a usos adecuados del suelo y que a la vez reduzcan el avance 
de la frontera agrícola. 

III. Evaluación Estratégica Social y Ambiental 

La Evaluación Estratégica Ambiental y Social, EESA, fue establecida por el FCPF, como el instrumento 
para asegurar la integración de consideraciones ambientales y sociales durante la formulación e 
implementación de la Estrategia Nacional vinculada a REDD+, asegurando que se cumple con todas las 
salvaguardas aplicables. 

La Evaluación Estratégica Social y Ambiental, EESA, es una herramienta que conecta los diferentes 
componentes, acciones y actividades necesarias para formular una Estrategia integral y contribuye a 
clarificar las alternativas sobre cómo incluir las consideraciones sociales y ambientales. 
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“EESA, es una metodología que aporta al proceso participativo que se desarrolla durante el diseño de 
la estrategia ENDE-REED+, integra consideraciones sociales y ambientales e identifica beneficios y 
riegos proponiendo acciones para potenciar los primeros y disminuir los riesgos, asegurar el análisis y 
cumplimiento de Salvaguardas, y OP del Banco Mundial, concluyendo todo ello en la definición de un 
marco de gestión ambiental y social (MGAS) que deberá cumplirse durante la etapa de implementación 
de la ENDE-REDD+.”5  

3.1 Plan de Trabajo EESA-ENDE-REDD+ 

En Nicaragua el desarrollo EESA se ha efectuado tomando en cuenta las orientaciones de la CMNUCC 
y las salvaguardas y políticas operacionales (OP) del Banco Mundial. El punto de partida para EESA en 
la fase 2 de la preparación de ENDE-REDD+, fue la propuesta de Plan de Trabajo para la evaluación 
estratégica social y ambiental (EESA), elaborada durante el proceso de preparación de proyecto 
conocido como R-PP el cual se caracterizó por su alto nivel participativo y que dejó instalado un robusto 
esquema de gestión para END-REDD+, basado en tres grupos de trabajo. 

El Plan de Trabajo propuesto para la aplicación de EESA, fue retomado y actualizado, quedando 
estructurado con seis elementos para el periodo 2015-2017, como indica la figura 1. Ver anexo 1: Plan 
de Trabajo EESA. 

 

 
  

                                                      
5 Plan de Trabajo EESA, 2015-2017. 

Figura 1: Elementos del Plan EESA 
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Cada uno de los elementos fue desarrollado, obteniendo logros y enfrentando dificultades propias de 
un proceso complejo que integró diferentes niveles de gobierno, diálogos intersectoriales, intercambio 
de información, consensos en una realidad multicultural y multilingüe. La ruta que se siguió se aprecia 
en la figura 2. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación estratégica social y ambiental ha sido realizada mediante la identificación e 
incorporación de los principales actores involucrados, realización de talleres, fortalecimiento de 
capacidades, conformación de mesas de trabajo. Los elementos de análisis que se han integrado son 
las causas de la deforestación y degradación de los bosques, el marco legal y de políticas públicas del 
país, elaboración de propuestas estratégicas y líneas de acción para reducir la deforestación y 
degradación forestal y los riesgos sociales y ambientales que implica la aplicación de esas líneas de 
acción. 

ENDE-REDD+, es de alcance nacional, sin embargo, la preparación de ENDE-REDD+, se ha iniciado, con 
un marcado énfasis en la Costa Caribe, tomando en cuenta que en esta zona del país se encuentra la 
mayor concentración de bosques del país, estos bosques son habitados y pertenecen a pueblos 
indígenas y afrodescendientes los cuales son dependientes del bosque. 

3.2 Cumplimiento de Salvaguardas en el periodo de Preparación  

El proceso desarrollado en la implementación del R-PP que dejará como productos una estrategia 
ENDE-REDD+, un Nivel de Referencia, un Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación y un Marco de 
Gestión Ambiental y Social, se ha guiado con respeto a las salvaguardas establecidas para esta etapa, 
las que se corresponden a políticas operaciones del Banco Mundial, siendo éstas: OP 4.10 sobre 

2014 

Etapa de 
preparación 
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Creación y 
fortalecimiento de 

capacidades 

2016 

Creación de 
productos 

2017 

Consulta  de la 
ENDE-REDD+ 

Figura 2: Ruta del Plan de Trabajo EESA 
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Pueblos Indígenas, y la OP 4.12 de Reasentamiento Involuntario,6 además se debía atender la OP 4.01 
Evaluación Ambiental.  

En atención a la Salvaguarda de Pueblos Indígenas y considerando que el énfasis en la preparación de 
ENDE-REDD+ ha sido el diálogo, consenso y fortalecimiento de capacidades en las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe, donde habitan cuatro pueblos originarios Mískitus, Mayangnas, Ulwas, Ramas y dos 
pueblos afrodescendientes Creoles y Garífunas. El respeto al principio de la consulta libre, previa e 
informada, ha sido una guía en las actividades realizadas, teniendo de base la plataforma de diálogo 
de tres grupos de trabajo, contando con una representación de los líderes indígenas y 
afrodescendientes en cada uno de los grupos de trabajo, tal como se describe en adelante.  

Durante los diálogos, talleres y sesiones de trabajo se han utilizado intérpretes en lengua materna, 
según los participantes, de acuerdo a lo acordado al inicio de las sesiones o talleres. Los materiales de 
divulgación también han sido traducidos a sus lenguas maternas,  mensajes radiales y de televisión,  
tomando en cuenta la cosmovisión indígena. 

Con las mujeres indígenas se realizaron actividades que brindaron oportunidad para que expresaran 
sus consideraciones en el diseño de la ENDE-REDD+. 

Se cuenta con un Marco de Planificación para Pueblos Indígenas que garantizará, entre otras cosas, la 
participación adecuada de los pueblos indígenas en las actividades futuras de la iniciativa ENDE-REDD+. 

La preparación de ENDE-REDD+, se ha efectuado en diálogo directo e incorporando en las propuestas 
los planteamientos de los líderes indígenas y afrodescendientes. Esto ha sido reconocido en los talleres 
de consulta que se realizaron a nivel nacional y regional.  

En relación a la salvaguarda de Reasentamiento Involuntario, durante el proceso de preparación, no 
ha sido necesario efectuar medidas de protección o elaborar instrumentos de planificación vinculados 
a la Salvaguarda, ya que no se ha presentado ninguna circunstancia que lo requiera, sin embargo se 
efectuó análisis de la salvaguarda y se preparó un Marco de Política de Reasentamiento Involuntario.  

Para la Evaluación Ambiental, se han efectuado estudios sobre los riesgos ambientales y sociales y se 
ha elaborado el Marco de Gestión Ambiental y Social. 

 

IV. Intercambio de Información y Diálogos 

El 19 de agosto de 2014, mediante la realización de un taller nacional en el que participaron 
autoridades y representantes de INETER, INAFOR, MARENA, FONADEFO, Gobiernos Regionales 
Autónomos de la Costa Caribe Norte y Sur, presidentes de los Gobiernos Territoriales, coordinadores 
de Pueblos Indígenas del Pacífico Centro Norte; así como el equipo ENDE-REDD+; se retomaron las 

                                                      
6 Confirmadas de manera particular en la misión del Banco Mundial realizada del 23 de abril al 3 de mayo de 
2013. 
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actividades de diálogo con los diferentes protagonistas involucrados en el proceso de preparación de 
la ENDE-REDD+, logrando consolidar un esquema de gestión que se respalda en una plataforma de 
participación compuesta por tres grupos de trabajo.  

4.1 Grupos de Trabajo 

El Grupo de trabajo 1: gestiona al más alto nivel decisiones relacionadas con políticas públicas y 
lineamientos estratégicos, su rol es político y es el canal de comunicación con el Sistema Nacional de 
Producción, Consumo y Comercio y la Presidencia de la República. En este espacio se proponen los 
cambios políticos y lineamientos estratégicos necesarios para  enfrentar las afectaciones al ambiente 
por la deforestación y degradación de los bosques, así como las propuestas para su mejor 
aprovechamiento.  

Está conformado por los titulares de las instituciones gubernamentales vinculadas al tema de cambio 
climático y bosques: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA); Ministerio Agropecuario 
(MAG); Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA); Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público (MHCP); Instituto Nacional Forestal (INAFOR); Instituto Nicaragüense de 
Estudios Territoriales (INETER); Coordinadores de los Gobiernos Regionales Autónomos; 
representantes de los GTI de las Regiones Autónomas y del Consejo de los Pueblos indígenas del 
Pacífico Centro y Norte -PI-PCN, Secretaría de Políticas Nacionales de la Presidencia y Secretaría de 
Desarrollo de la Costa Caribe.  

Este grupo mantiene una estrecha comunicación entre sus integrantes y ha sesionado en plenaria una 
vez por año, aproximadamente, convocado por MARENA. Los logros de este grupo han sido la 
aprobación en consenso de la propuesta para la elaboración de un Programa de Emisiones ER-PIN, la 
aprobación del Reporte de Medio Término, la alineación de instituciones para la actualización y 
validación de mapas, el seguimiento a las propuestas técnicas para preparación de los elementos 
técnicos de ENDE-REDD+ y el Programa de Reducción de Emisiones. La incorporación del tema ENDE-
REDD+, en los diálogos con los sectores productivos, la banca nacional y la cooperación externa.  

Grupo de trabajo 2: está integrado por funcionarios de instituciones de gobierno encargadas de 
diseñar e implementar políticas forestales y de cambio climático,  funcionarios de los gobiernos 
regionales y territoriales; representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de la RACCN-
RACCS, así como de PI-PCN; alcaldías; organizaciones ambientalistas; el Comité Consultivo forestal y 
Ambiental, universidades; gremios de productores y mujeres organizadas alrededor de la problemática 
del cambio climático y temas forestales.  

El rol de este grupo es asesorar y proveer recomendaciones al Grupo de Trabajo 1. Este grupo de 
trabajo, ha sesionando permanentemente logrando elaborar y aprobar instrumentos de planificación 
anual, analizar prioridades y dificultades en el desarrollo de ENDE-REDD+, re-planificar actividades y 
valorar el progreso tanto en lo sub-nacional como nacional. Una tarea importante que se realiza en 
esta instancia, es la elaboración de TDR, los cuales se aprueban por consenso. 

Los logros de este grupo de trabajo son la eficiente relación inter-institucional entre los diferentes  
sectores de gobierno.. La realización de la planificación de las actividades en las Regiones Autónomas 
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y Pacífico Centro Norte, la elaboración de TDR para la realización de los estudios necesarios, la 
elaboración consensuada del conjunto de documentos en proceso, generados por el programa ENDE-
REDD+ tales como el ER-PIN, RMT, MGAS, Mapa de Actores, Causas de la deforestación, SNMRV, 
escenarios de referencia y ENDE-REDD+. 

Este grupo de trabajo ha efectuado sus actividades mediante talleres y sesiones de trabajo, las cuales 
se organizan en mesas temáticas, y son: mesa EESA, mesa de Coordinación, mesa de Comunicación y 
mesa para el Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV). 

Un logro intangible, pero de fuerte repercusión es la relación estrecha entre MARENA y los Gobiernos 
Regionales y municipales que están aportando buenas prácticas para el fortalecimiento del proceso 
autonómico. 

Grupo de trabajo 3: Es una instancia amplia y de carácter consultivo hacia protagonistas, la 
convocatoria está a cargo de los gobiernos regionales autónomos, la autoridad de los Pueblos 
Indígenas del Pacífico Centro, las autoridades de las organizaciones sociales.  

Los logros obtenidos con la realización de estas actividades se resumen en diálogo con los 25 GTI que 
constituyen el abanico organizativo de los pueblos originarios (mískitus, mayangnas, ulwas, ramas) y 
afrodescendientes (creoles, garífunas) que habitan la Costa Caribe de Nicaragua, con el Consejo de los 
22 pueblos indígenas del Pacífico Centro y Norte del país, con los gobiernos regionales y locales, con 
productores agropecuarios, instituciones del gobierno central, organizaciones ambientalistas, agencias 
de cooperación externa,  etcétera. 

4.2 Mapa de Actores  

Se retomó el mapa de actores identificado en el R-PP,  se actualizó para asegurar su participación en el 
diseño de la ENDE-REDD+. En el mapa de actores elaborado se identifican nueve grupos de 
protagonistas involucrados en ENDE-REDD+. Con ellos se han desarrollado acciones de diálogo, 
capacitación, promoción de valores y se organizaron mesas de trabajo.  

Los grupos son: 1) Instituciones del Estado y del Gobierno en sus diferentes estratos; 2) Pueblos 
Indígenas; 3) Comunidades forestales; 4) Sector productivo agropecuario; 5) Movimientos Sociales; 6) 
Sector Académico; 7) Medios de Comunicación; 8) Cooperación Externa y 9) Sector informal e ilegal de 
comercio y tierras. 

El mapa de actores es un documento dinámico que se ha actualizado constantemente, permitiendo 
identificar a los protagonistas que interactúan en las Regiones Autónomas, protagonistas del Pacífico 
Centro Norte y aquéllos presentes en el plano nacional. 

En este capítulo, del Reporte EESA, se hace referencia a la incorporación de los protagonistas 
identificados en el mapa de actores,  de manera resumida su participación en la preparación de la 
ENDE-REDD+. 
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Gobierno en sus diferentes niveles 

Este grupo de protagonistas ha sido muy activo en todo el proceso de construcción de la ENDE-REDD+. 
Destacando el MHCP, INAFOR, INETER, MAG, MEFCCA, Gobiernos Regionales, FONADEDO, GTI, SPPP, 
SDCC. Se han conformado mesas de trabajo interinstitucionales y forman parte de los tres grupos de 
trabajo de la ENDE-REDD+. 

Las instituciones encargadas de la seguridad, como la Policía Nacional y el Ejército Nacional /BECO,7 
han estado presente en los diferentes talleres realizados en los municipios de las Regiones Autónomas. 

Pueblos Indígenas 

Los diálogos desarrollados han estado principalmente enfocados en los pueblos indígenas y 
afrodescendientes de la costa caribe con líderes y lideresas de los Gobiernos Territoriales Indígenas, 
de la Nación Mayangna, con mujeres indígenas y afrodescendientes.  

La ENDE-REDD+ ha fortalecido el proceso autonómico en las regiones del caribe, impulsando el 
liderazgo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Territoriales, de SERENA, y del Comité Consultivo 
Forestal y Ambiental (CCF-A). Se ha trabajado asegurando el consentimiento libre previo e informado 
de los pueblos Mískitus, Sumu-Mayangnas, Ulwas, Creoles, Garífunas, Ramas y el Consejo de los 
Pueblos Indígenas del Pacífico Centro Norte. 

En los talleres con protagonistas de comunidades indígenas o afrodescendientes que conservan su 
lengua materna, se ha contado con intérpretes, haciendo realidad el derecho de recibir información 
culturalmente apropiada. 

Se han desarrollado talleres, intercambios de experiencias, fortalecimiento de capacidades, consultas. 
Con el Consejo de los 22 Pueblos Indígenas del Pacífico Centro Norte, se han efectuado actividades de 
diálogo, convenios de colaboración. Sin embargo, las acciones realizadas en el pacífico, centro y norte 
del país, requieren de mayor profundización del diálogo y fortalecimiento de capacidades. 

La metodología utilizada durante la realización de los talleres ha sido participativa, iniciando cada uno 
con una dedicatoria religiosa en respeto a los protagonistas; a continuación se procede a la 
presentación de los asistentes y una introducción general sobre ENDE-REDD+, asegurando así 
homologar el conocimiento básico sobre el tema.  Luego desarrollando el tema específico del taller, el 
cual se da principalmente mediante presentaciones de los facilitadores, con dinámicas que favorecen 
el análisis, como son los estudios de casos, análisis de fotografías, prácticas de campo, ejercicios de 
laboratorio, por lo general se trabaja con grupos organizados en cada taller, concluyendo con una 
evaluación.  

Comunidades forestales 

Otro grupo de actores importantes en este proceso de diálogo y elaboración de propuestas ha sido  . 
la plataforma Privada de Dueños de Bosques, conformada por: Red de Reservas Privadas de Empresas 

                                                      
7 Batallón Ecológico del Ejército Nacional.  
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y Plantaciones Forestales; también los reforestadores organizados en CONFOR,8 Grupo Moringa, Nica 
Forestal y otros El diálogo con estos actores se ha realizado mediante la realización de Congresos y la 
participación en sesiones de trabajo. 
 

Sector productivo agropecuario 

Con el sector ganadero se han realizado talleres y sesiones de trabajo, se ha participado en eventos 
relevantes para discutir sobre oportunidades de colaboración en la reducción de la deforestación, 
como fue el Cuarto Congreso Nacional Ganadero (julio de 2013), el Tercer Congreso Regional llevado a 
cabo en Siuna (mayo de 2016), el Cuarto Congreso Regional efectuado en Waslala (abril de 2017), 
además del diálogo desarrollado en Mulukukú con 200 productores convocados por la Alcaldía para la 
presentación de ENDE-REDD+, efectuado en diciembre de 2015. 

Importante destacar que en los diálogos y consultas el sector ganadero ha expresado su compromiso 
a favor del medio ambiente y los bosques, es alentador para la Estrategia ENDE-REDD+ que en los  
objetivos y contenido de los Congresos Regionales III y IV de 
CONAGAN,9 realizado en Siuna y Waslala respectivamente, 
se ha abordado el tema de la propuesta de ENDE-REDD+, 
reconociendo los servicios ambientales que proveen los 
bosques, planteando su disposición y necesidades para 
incorporar prácticas productivas amigables con el medio 
ambiente y bajas en emisiones, como se puede observar en 
la publicación de la revista El Ganadero, órgano de 
divulgación de CONAGAN.  

Sumado a los Congresos, este sector productivo ha tenido 
una beligerante participación en las sesiones de trabajo de 
preparación del Programa de Reducción de Emisiones para 
la Costa Caribe. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Asociación de Reforestadores de Nicaragua. 
9 Comisión Nacional Ganadera. 
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Movimientos Sociales 

Se han efectuado actividades de diálogo con las organizaciones sociales y ambientalistas que impulsan 
y promueven valores de cuidado y aprovechamiento racional de sus recursos forestales e impulsan 
acciones de educación ambiental, transformación agroecológica de fincas, y han desarrollado, de 
manera conjunta, actividades de promoción de valores de amor y cuidado a la Madre Tierra. 

Destaca en estos diálogos el Movimiento Guardabarranco, que son jóvenes comprometidos con las 
jornadas de reforestación del país. 

Se destaca en la RACCN la participación del CCF-A,10 que es un espacio de concertación y consulta en 
los temas ambientales y forestales. 

Organizaciones de mujeres indígenas 

En las Regiones Autónomas de la Costa Caribe existe un mosaico de organizaciones de mujeres que 
están incidiendo en la buena gestión del bosque, destacan organizaciones que desde su identidad de 
mujeres mískitas, mayangnas,  ulwas, afrodescendientes y mestizas están desarrollando proyectos de 
cuidado y conservación de sus bosques  están luchado por conservar las fuentes de agua,  el Río Wanky,  
la reserva de Biosfera BOSAWAS, la bahía de Bluefields,  y la Laguna de Perlas. 

Se ha discutido con ellas sobre la gestión de los bosques y sobre el destino de los beneficios de los 
mismos, junto a los Gobiernos Territoriales y Comunales. Que las acciones y beneficios que traerá 
ENDE-REDD+ favorezca relaciones de género equitativas y no se profundicen las desigualdades de 
género. 

Con la ENDE-REDD+, en el año 2015 se realizaron dos talleres sobre buenas prácticas ambientales y 
dos intercambios de experiencia, los cuales fueron muy bien valorados por las protagonistas. En el 
2016, se efectuó un taller con mujeres indígenas mískitas en Waspam donde se hicieron reflexiones 
sobre la deforestación y degradación y el papel de las mujeres. VER 

Sector Académico 

Este sector ha sido activo en las sesiones de diálogo que se desarrollan en las Regiones y a nivel central, 
la Universidad Nacional Agraria se ha incorporado en las discusiones sobre el cambio climático y la 
reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. En general han expresado 
mucha disposición de aportar conocimiento y experiencia en investigación e innovación tecnológica 
para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Las universidades especializadas en los temas de autonomía y pueblos indígenas URACCAN y BICU, han 
estado como socios invaluables en la elaboración de propuestas y fortalecimiento de capacidades. 

 

 

                                                      
10 Comité Consultivo Forestal y Ambiental. 
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Medios de Comunicación 

El diálogo con los medios de Comunicación se ha desarrollado en los ámbitos regional y nacional. Se ha 
conformado una mesa de trabajo que ha favorecido que los comunicadores conozcan los objetivos del 
Programa de ENDE-REDD+, lo que además mejora la labor informativa hacia la población. 

 

Cooperación Externa 

Se han efectuado sesiones de trabajo tendientes a identificar líneas de cooperación para promover la 
ENDE-ENDE dentro de la cooperación internacional y fomentar el desarrollo sostenible de los recursos 
de la tierra (Agua, Suelo, Bosques, Biodiversidad). 

Sector informal e Ilegal de comercio y tierras 

Este sector se identificó en el mapa de actores por la presencia e influencia que tiene en la 
problemática, sin embargo, no se definieron actividades a desarrollar. 

4.3 Datos Sobre la Participación en ENDE-REDD+ 

Talleres: Cuadro con información de los Talleres por temas y participación  

 Cuadro 1: Datos de Eventos y Protagonistas de los Talleres 

 

Temas Talleres  
Protagonistas  

Total 
General  

H M Jóvenes Mestizos  Indígenas 

1 
Talleres de Intercambio de 
Información (Presentación con 
mujeres, ganaderos, comunicadores). 

35 1,698 968 581 232 999 580 

2 
Talleres de Mecanismo de 
Fortalecimiento de la Comunicación. 

13 786 506 281 153 117 619 

3 
Talleres EESA (Salvaguardas, marco 
legal, lineamientos). 

18 640 383 197 76 244 271 

4 
Talleres de Consulta (incluye 
presentaciones al CRACCS). 

10 667 450 217 9 233 134 

5 
Talleres SIG, Niveles de Referencia y 
Monitoreo. 

15 379 256 100 78 174 121 

 Total 91* 4,170 2,563 1,376 548 1,767 1,725 

    3,939       3,492   

 %**     65 35 14 51 49 

*: No se han incluido 2 talleres de Consulta para el ER-PIN. 

**: Para el dato porcentual se tomó de referencia el total de los datos segregados disponibles y no el total general.  
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Cuadro 2: Datos Porcentuales de la participación en los talleres por etnia 
en % 

 Mestizos PI-PCN Mískitu Mayangna Rama Ulwas Afrodescendientes 

% 51 3 24 11.8 0.5 0.2 9.5 

 

Cuadro 3: Procedencia Organizativa de los Protagonistas en los talleres  
en % 

 Gob. 
Central 

Gob. Reg GTI Alcaldía Academia Organiz 
Fuerzas 

Armadas 
Agencias de 

Coop 

% 19 15 34 5 2 24 1 1 

 

Cuadro 4: Datos de Participación en Foros/Congresos 

  Eventos Protagonistas 

 Concepto 
Total RACCN RACCS Nacional 

Total 
General  

H M Jóvenes 

1 
Actividades 
Culturales 

6 
1 1 4 

876 125 151 208 

2 
Congresos o Foros 
Temáticos 

12 4 2 6 1,900 861 819 415 

  Total 18 5 3 10 2,776 1,158 1,098 843 

         2256      

  %*        51 49 37 

*: Para el dato porcentual se tomó de referencia el total de los datos segregados y no el total general.  

Cuadro 5: Dato de las Sesiones de Trabajo 

 No Temas  Sesiones  Protagonistas 

1 Grupo de Trabajo 1 5 250 

2 Sesiones de coordinación 43 860 

3 Reunión Unidad ejecutora de Proyecto ENDE-REDD+ 12 180 

4 Estrategia de Comunicación Social 12 144 

5 Evaluación Estratégica Social y Ambiental EESA 9 90 

6 Contabilidad de Carbono y RMV 15 180  
Total 96 1,704 
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Cuadro 6: Actividades realizadas por grupos de trabajo 

 Talleres Sesiones de T Foros / Congresos 

G 1  5 sesiones en pleno  

G2 31 91  

G 3 60 
 

10 actividades culturales  
8 Congresos temáticos  

 91 96 18 

 
 

Cuadro 7: Porcentaje de la participación de hombres, mujeres y jóvenes en 
Talleres y Foros/Congresos  

(Tomado de los datos desagregados disponibles) 

Concepto 
Total 

Eventos 
Total disponible H M Jóvenes 

Talleres 91 3,939 2,563 1,376 548 

Foros/Congresos 18 2,256 1,158 1,098 843 

%   60 40 22 

 
 

Cuadro 8: Resumen de datos globales de la participación  

 Actividad  RACCN RACCS PCN Nacional Total Protagonistas  

Talleres 43 30 10 8 91 4,170 

Foros/Congresos 5 3 1 9 18 2,776 

Sesiones de Trabajo      96 1,704 

Total 48 33 11 17 205 8,650 
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LA RUTA DE LOS DIÁLOGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 - 2015 
Diálogos amplios 

 Se identificaron causas de la deforestación y degradación de los bosques.  

 Se crearon relaciones de confianza para favorecer los siguientes procesos. 

 Se efectuó intercambio de información sobre ENDE-REDD+. 

 Se conformaron mesas EESA. 

 Se realizaron 41 talleres.  
Es importante resaltar que las autoridades en los GTI, cambian cada año o cada 
dos años, por lo que, en su mayoría los líderes de los GTI, no conocían sobre 
ENDE-REDD+. 

2016 
Se abordaron temas más puntuales  

 Talleres sobre Salvaguardas. 

 Talleres sobre Lineamientos Estratégicos. 

 Talleres sobre Niveles de Referencia. 

 Capacitaciones sobre monitoreo de bosque. 

 Se realizaron 38 talleres. 
 

2017 

 Taller de auto-evaluación. 

 Talleres de Consulta. 

 Se consolidó el grupo de trabajo MRV. 

 Se han realizado 12 talleres. 
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V. Mesas de Trabajo EESA 

Las mesas de trabajo EESA se conformaron cuando se logra  efectuar los análisis sobre las líneas 
estratégicas, los beneficios y los riesgos ambientales y sociales que implican la ejecución de las mismas. 
Para el desarrollo de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental, se conformó una mesa de trabajo en 
cada Región Autónoma.   

Las funciones que las mesas de trabajo EESA han tenido son: Revisar el plan de trabajo para el 
desarrollo de las actividades, análisis sobre las Causas de la Deforestación, Marco Legal y Políticas 
Públicas; Lineamientos Estratégicos con un análisis de riesgos y beneficios ambientales,  sociales y de 
Salvaguardas por cada una de ellas; participar en los procesos de evaluación en el marco de la 
cooperación; proponer las listas de participantes, metodologías y contenidos de los talleres y reuniones 
que se realizaron con los y las protagonistas. 

El desarrollo de las mesas ha tenido su propia dinámica, por ejemplo, en la RACCN donde se cuenta 
con un espacio de consulta y de concertación como es el Comité Consultivo Forestal y Ambiental (CCF-
A), la designación de los integrantes y el funcionamiento de la misma, fluyó de manera natural, 
logrando reunir un equipo de análisis deliberativo y propositivo. La mesa EESA surgió de una asamblea 
del CCF-A. 

Por su parte en la RACCS, el proceso implicó un poco más de tiempo para su conformación. Inicialmente 
estuvo integrada por el sector del gobierno regional, pero con el avance de los análisis se incorporaron 
líderes de los GTI y las universidades. En este proceso las autoridades regionales se inclinan por una 
propuesta para que la mesa EESA, funcione como un espacio de consulta para el tema de la ENDE-
REDD+ y otros temas forestales. 

Para la composición de las mesas se tomó en cuenta la diversidad de protagonistas y se cuenta con una 
lista de integrantes la que se amplía dependiendo del tema a tratar. Se presenta la lista de los 
integrantes de las mesas EESA en cada región autónoma. 

Cuadro No 9: Talleres EESA realizados  

Tema Taller  Lugar 

  RACCN RACCS Nacional 

Inducción y seguimiento metodológico EESA. 3 2    

Causas de la DyD y Lineamientos Estratégicos.  2  1 1 

Salvaguardas.  2  1 1   

Reasentamiento Involuntario. 1   1   

Diseño de la Consulta. * 1   1   

Gestión forestal y ambiental con los pueblos indígenas. 1 1     

Distribución de Beneficios.  1 1     

Análisis Legal.  7 3 4 1 

Total 18 9 8 3 
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*: En la RACCN se efectuaron 3 talleres para consultar sobre el diseño de la Consulta y el Mecanismo de Fortalecimiento 

de la Comunicación, los que se contabilizaron solamente en el segundo tema, razón por la que no contabilizan en esta 
sección.  

Cuadro 10: Sesiones de Trabajo EESA 

Sesiones de trabajo EESA Total RACCN RACCS Nacional 

Inducción a EESA. 3 20 Marzo de 2015 
11 junio de 2015 

Enero de 2017 
 

Seguimiento a la capacitación 
y metodología. 2 

20 agosto de 2015 

10 sept de 2015 
  

Causas y lineamientos. 
3 23 junio de 2016 24 junio de 2016 

Septiembre 
de 2016 

Formulación ER-PIN. 1   Junio de 2015 

Total 9 4 3 2 

 

 

  

Cuadro 11: Composición de las Mesas EESA 

Integrantes de la RACCS Integrantes de la RACCN 

Jefe de bancada FSLN. Coordinadora SERENA. 

Asesor Técnico CRACCS. Responsable de Planificación SERENA.  

Asesor Legal CRACCS. Docente de BICU. 

Secretaría de la Mujer. Delegada de MARENA. 

Concejal Regional. Delegado de FONADEFO. 

Secretaria de Finanzas. 4 Representaciones del CCF-A. 

Secretaría de Asuntos Municipales.  3 Representaciones de GTI. 

Delegada INPESCA.  

Director IBEA-BICU.  

Docente URACCAN.  
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VI. Estudios Analíticos y de diagnóstico 

En el Plan de Trabajo EESA, se planteó la necesidad de efectuar una lista de estudios, a los cuales se 
han agregado otros estudios más. 

6.1 Estudios requeridos en Plan EESA 

Cuadro 12: Estudios Requeridos en Plan EESA 

N° Estudios Estado 

1 Actualización del mapeo de actores. Realizado. 

2 
Evaluación de los arreglos políticos, jurídicos e 
institucionales. 

Realizado  

3 

Estudio detallado de políticas y normas que 
permitan identificar si existe dentro de los 
mismos aspectos que consideren la reubicación 
involuntaria de pueblos indígenas y 
comunidades campesinas. 

Realizado, se utilizó de insumo para la 
elaboración del Marco de Política de 
Reasentamiento Involuntario. 

4 Diagnóstico de las necesidades de capacitación. 
Realizado, se ha utilizado para definir 
planes de capacitación. 

5 
Evaluación social-ambiental de los diferentes 
grupos indígenas de la RACCN y la RACCS. 

Realizado, sirvió de insumo para el 
Marco de Planificación de Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes. 

6 
Diagnóstico de equidad de género en la gestión 
de los recursos forestales. 

Pendiente de realizar, se realizará en el 
periodo julio-agosto de 2017. Se cuenta 
con insumos producto de los diálogos 
efectuados con mujeres indígenas y 
afrodescendientes. 

7 

Mapeo de inversiones productivas, económicas 
y sectoriales y sus impactos en las regiones 
boscosas del país. 

Este estudio se ha desarrollado en el 
marco de la preparación del ER-PD. 

8 

Análisis de costos de oportunidad de la 
deforestación evitada y la valoración 
económicas de los bienes tangible e intangibles 
del bosque ubicado en las áreas prioritarias. 

Pendiente de realizar. 

 Otros estudios realizados 

 

Estudio de caso: Distribución de beneficios en 
las comunidades mískitas (Santa Martha, Auhya 
Pihni, Butku, Boom Sirpi, Tuapi, Kamla, Karatá, 
Kligna, Sukatpin). 

Concluido, está siendo utilizado para el 
diseño de la Distribución de Beneficios.  
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Sistematización de las Lecciones Aprendidas de 
la Gestión Forestal y Ambiental con los Pueblos 
Indígenas. 

Realizado, pero requiere mayor 
profundidad. Ha brindado aportes para 
las propuestas en gestión forestal 
comunitaria. 

6.2 Análisis de las Causas de la Deforestación y Degradación Forestal 

En los diferentes talleres de presentación y de diálogos amplios y en las mesas y talleres EESA se abordó 
el tema de las causas de la deforestación y degradación de los bosques, lográndose comprobar que las 
causas influyen de manera diferenciada, dependiendo del lugar. La deforestación es mayor en la costa 
caribe y la degradación es mayor en el PCN. 

El análisis de la problemática histórica y actual de la pérdida y degradación de los bosques, se 
esquematiza en seis pasos:  

 Identificación de las causas directas e indirectas. 

 Caracterización cualitativa y cuantitativa de las causas, y distribución espacial a nivel nacional.  

 Evaluación de los cambios de cobertura (o usos del suelo) desde 1983 hasta 2015.  

 Análisis estadísticos multifactores.  

 Estimación del peso en emisiones de estas causas, se analizaron las causas y su vínculo con las 
medidas y acciones necesarias para mitigar o frenar sus efectos.  

 Finalmente, se realizó un análisis multicriterio para evaluar los sitios prioritarios para 
implementar medidas ENDE-REDD+. 

La Figura 3 muestra el flujo de este proceso (MARENA 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Proceso del Estudio Causas de la Deforestación y degradación forestal  
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6.3 Análisis del marco legal y políticas públicas  

El Marco Legal de Nicaragua es bastante robusto en normativas, ha restituido los derechos de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes bajo preceptos constitucionales sólidos desde el año 1987, 
ratificando los compromisos y derechos con la adopción del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 
tribales de la OIT. En 1996 el país ha incluido en el marco legal ambiental principios del derecho 
ambiental dispuestos en instrumentos internacionales ratificados por el país y ha creado leyes 
especiales que regulan el bosque, áreas protegidas, biodiversidad, agua, tierra, entre otras, bajo el 
enfoque de desarrollo sostenible. 

Para el análisis legal se efectuaron siete talleres y sesiones de trabajo, los talleres fueron dirigidos a las 
autoridades regionales, instituciones locales, municipales y comunitarias, quienes son las que ejecutan 
y aplican las normas legales y políticas y se articulan en una plataforma de gobernanza para su 
realización. La participación de todas ellas permitió: 

 Analizar los roles funcionales de cada uno y su cumplimiento en el municipio, a través de la 
exposición de casos concretos en los cuales no se había obtenido respuesta o había confusión 
en la aplicación de la norma. 

 Que algunos municipios conocieran por primera vez a las autoridades regionales, lo cual fue un 
valor agregado al taller, ya que no sólo se fortalecieron  los conocimientos del índice legal 
ambiental existente, sino que además hubo oportunidad para que estas autoridades 
conocieran algunas inquietudes y problemáticas del municipio. 

 Reactivar la plataforma de gobernanza ya existente, impulsando al compromiso de cada 
institución bajo la responsabilidad compartida. 

  Brindar un espacio de diálogo para los líderes comunitarios, quienes expresaron las 
inquietudes y dudas sobre diversos temas (minas, pesca, beneficios, acceso a la información, 
otros), en particular sus derechos. Esto dio lugar a establecer vínculos entre líderes 
comunitarios e instituciones para atender a estas inquietudes de forma particular.  

 Que las autoridades regionales, institucionales, municipales y comunitarias profundizaran en la 
aplicación del marco legal vigente en materia ambiental,  y así escuchar propuestas para 
posibles soluciones, enfocados en la gobernanza y bajo el criterio de responsabilidad 
compartida. 

 Se logró identificar, como una de las mayores debilidades en la práctica del marco jurídico y 
normativo, el desconocimiento de las leyes. 

La figura 4,  presenta un resumen de marco legal. 
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6.4 Lineamientos Estratégicos y líneas de acción 

Para la realización de este análisis se tomaron como insumos los aportes de los protagonistas durante 
los talleres de diálogo, los aportes en las sesiones de trabajo EESA se relacionaron con las causas de la 
deforestación y las mesas EESA efectuaron varias sesiones de trabajo. Las líneas se validaron en los 
talleres de consulta Regional y en el Taller Nacional de Consulta de la ENDE-REDD+. 

Se definieron seis líneas estratégicas (LE), las cuales se presentan a continuación, en el cuadro 13.  

 

 Cuadro 13: Líneas Estratégicas y sus acciones 

1 

L.E 1: Fortalecer la concientización, educación, comunicación, y promoción de valores e 
información relacionada con la protección de la Madre Tierra que tomen en cuenta la 
identidad territorial y la cosmovisión de pueblos originarios y afrodescendientes. 
 
Objetivo: Mejorar la concientización, disponibilidad de información y comunicación de la 
misma relacionada con la protección de la Madre Tierra, el uso de la tierra y los recursos 

Figura 4: Marco Legal 
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naturales, tanto por parte del gobierno como del  público en general, con un enfoque de bien 
común y de responsabilidad compartida. 

 

Acciones  
1.1 Desarrollo de campañas culturales que promocionen un ambiente sano. 
1.2 Fortalecimiento de capacidades a educadores/educadoras y comunicadores sociales en 

contenidos ambientales. 
1.3 Promoción de intercambio de experiencias que promuevan el conocimiento de la 

biodiversidad y riquezas naturales del país. 
1.4 Gestión del conocimiento derivado de experiencias exitosas en manejo de los recursos 

forestales y adaptación al cambio climático. 
1.5 Asegurar el flujo adecuado de información necesaria para la toma de decisiones 

relacionadas con el uso de la tierra y los recursos naturales en los ámbitos regionales y 
locales de gobierno. 

1.6 Integrar temas de políticas y legislación forestal y ambiental en el sistema educativo 
nacional. 

1.7 Efectuar aportes al reconocimiento de la herencia cultural y buenas prácticas ambientales 
de los pueblos originarios y afrodescendientes. 

2 

L.E. 2: Fortalecer la coordinación nacional-regional y local y capacidad de los gobiernos 
relacionada con el uso de la tierra y los recursos naturales considerando las leyes y políticas 
forestales, ambientales, agropecuarias y energéticas. 
Objetivo: Impulsar la óptima evolución del buen gobierno, del uso de la tierra y los recursos 
naturales mediante la incorporación de criterios de éxito ambiental consistentes y 
compartidos, y un nivel adecuado de recursos que permita la aplicación de sistemas efectivos 
de monitoreo y control y aplicación de leyes, políticas, e instrumentos de gestión relacionados 
con el uso de la tierra y recursos naturales, especialmente en los territorios indígenas. VER   

 

Acciones 
2.1 Mejorar la coordinación nacional-regional y local, especialmente el acceso y flujo de 

información relacionada con el uso de la tierra y los recursos naturales. 
2.2 Fortalecer la cobertura y las capacidades gerenciales en las instituciones claves para la 

ENDE-REDD+ incluyendo reforzamiento del equipamiento de los gobiernos regionales, y 
programas específicos como la campaña contra incendios forestales, el monitoreo y 
control de plagas forestales, y la cruzada nacional de reforestación y manejo de la 
regeneración natural, así como la aplicación de instrumentos de gestión de los recursos 
naturales. 

2.3 Fortalecer la capacidad de INAFOR, INETER y el MARENA para monitorear cambios de uso 
del suelo, supervisar los planes de manejo forestal y planes de manejo de áreas protegidas 
y planes territoriales para la adaptación al cambio climático. 

2.4 Fortalecer el Sistemas de alerta temprana dentro del SNMRV mediante su aplicación en las 
regiones Costa Caribe y PCN, estableciendo un plan institucional y una unidad para 
responder a las alertas. 
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2.5 Promover la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático y manejo 
sostenible de los ecosistemas forestales, en las políticas agropecuarias y ambientales, así 
como en los procesos de ordenamiento territorial. 

3 

L.E. 3: Impulsar la protección, conservación y restauración de paisajes y corredores 
biológicos a través de la forestación, reforestación y regeneración natural en la Costa Caribe 
y Pacífico, Centro Norte. 
Objetivo: Contribuir a conservar y aumentar los bosques por la senda de la reforestación, el 
manejo forestal sostenible, la regeneración natural, la consolidación de las AP, el ecoturismo, 
y la conservación forestal en finca, así como aumentar el valor de los bosques. 

 

Acciones: 
3.1 Condicionar incentivos agropecuarios mediante la conservación forestal en las fincas 

(explotaciones agropecuarias). 
3.2 Promover pagos para Servicios Ecosistémicos (PSE) o de conservación que fomenten la 

conservación forestal en territorios indígenas prioritarios. 
3.3 Consolidar el monitoreo y control de las AP (SINAP) 
3.4 Promover el ecoturismo sostenible. 
3.5 Promover reforestación y regeneración natural bajo diferentes modalidades, 

especialmente para la producción de leña o bancos de forraje. VER 
3.6 Promover reforestación y regeneración natural bajo diferentes modalidades (ej. bosques 

de galería, plantaciones, regeneración, enriquecimiento de bosques perforados, cortinas 
rompe vientos) para mantener o restaurar los servicios Ecosistémicos (ej. captura de 
carbono, recarga hídrica, protección de cursos de agua, reducción de deslizamientos y 
erosión hídrica y eólica, conservación de áreas protegidas, restauración de corredores 
biológicos). 

3.7 Promover el manejo forestal sostenible/manejo forestal comunitario, tanto para madera 
como de productos secundarios o no maderables, como mecanismos que mejoran la 
producción simultáneamente con la conservación forestal. 

3.8 Fortalecer el marco institucional y fomento de protección, conservación y uso sostenible 
de los ecosistemas de manglar, estratégicos para la economía de la pesca, el ecoturismo 
y la resiliencia climática de las zonas costeras. 

4 

L.E 4: Aumentar la producción agropecuaria-forestal sostenible y baja en emisiones, así como 
los ingresos de los productores, y el empleo.  
Objetivo: Contribuir a impulsar la transformación productiva tradicional hacia modelos de 
producción rentables, sostenibles, y bajo en emisiones, mediante procesos de capacitación, 
asistencia técnica, acceso mejorado a crédito, y la organización de productores. 

 

Acciones 
4.1. Promover el desarrollo organizativo de los gremios de agricultores, ganaderos y 

forestales (cooperativas, asociaciones, etc.) para mejorar su productividad y el acceso a 
mercados.  
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4.2. Promover experiencias exitosas con sistemas silvopastoriles, agroforestería, 
plantaciones forestales, bajo un enfoque de producción sostenible bajo en emisiones 
combinado con la conservación forestal. 

4.3. Impulsar asistencia técnica grupal con enfoque comercial y buenas prácticas con el 
ambiente. 

4.4. Promover mecanismos de acceso a crédito (ej. mediante garantías, reducción de costos 
y agregación de riesgo) y condicionarlo a la adopción de medidas de conservación. 

4.5. Promover investigación y desarrollo (I&D) aplicada a las necesidades actuales para 
definir tecnologías adaptadas y climáticamente inteligentes. 

4.6. Aumentar el uso de tierras degradadas mediante plantaciones, SAF, y manejo de 
regeneración natural. 

4.7. Promover la calidad y valor agregado de productos derivados bajo esquemas de cero 
deforestaciones o reducción de las huellas de carbono (agrícola, pecuario y forestal). 

5 

L.E. 5: Impulsar las inversiones y el fortalecimiento de las cadenas de valor forestales y 
agropecuarias con enfoque de mercados sostenibles y bajo en emisiones que valoricen la 
sostenibilidad y deforestación reducida. 
Objetivo: Contribuir a la transformación productiva del país mediante la promoción de 
inversiones en actividades agropecuarias sostenibles y bajo en emisiones, la diversificación e 
intensificación de la producción agropecuaria, bajo un enfoque de protección de los recursos 
naturales, aprovechando los nichos de mercado ecológicos que implica la adopción de sistemas 
de producción sustentables y bajos en emisiones. 

 

Acciones 
5.1 Promover la captura de inversiones privadas y el modelo de alianzas público-privadas y de 

responsabilidad compartida para proyectos productivos sostenibles y bajo en emisiones. 
5.2 Impulsar el fortalecimiento y la articulación de los eslabones de cadenas de valor de rubros 

priorizados (cacao, café, carne, leche, madera y granos básicos) enfocados a diferentes 
mercados priorizando mercados verdes. 

5.3 Promover nexos a nuevos mercados verdes o de productos sostenibles, especialmente a 
mercados de carne proveniente de sistemas con deforestación reducida. 

5.4 Promover le eco innovación organizacional y el desarrollo organizativo de productores 
agropecuarios y forestales (cooperativas, asociaciones, etc.) de acuerdo a su participación 
en los eslabones de las diferentes cadenas de valor. 

5.5 Implementar inteligencia de mercados para identificar nuevos mercados verdes inclusivos 
y para mejorar el acceso a información comercial y de requerimientos de mercados que 
enfatizan productos sostenibles. 

5.6 Fomentar la trazabilidad, certificación y compras responsables de la producción 
agropecuaria y forestal. 

6 

L.E 6: Fortalecer las iniciativas de adaptación ante el cambio climático en territorios de 
pueblos originarios y afrodescendientes de la Costa Caribe y Pacífico Centro Norte. 
Objetivo: Impulsar el fortalecimiento de los recursos, la coordinación, y capacidades de 
gobierno y gestión forestal territorial, de los pueblos originarios y afrodescendientes. 
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Acciones 
6.1 Fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas de los Gobiernos Regionales, 

Territoriales (GTI) y Consejo de los Pueblos Indígenas del Pacífico Centro y Norte, para su 
mejor involucramiento en la implementación de programas, proyectos, planes y acciones, 
vinculadas a ENDE REDD+. 

6.2 Apoyar el fortalecimiento de las estructuras comunitarias, creación y fortalecimiento de 
capacidades técnicas y administrativas para asegurar una gobernanza eficiente y 
responsable de la tierra, bosques, aguas, pesca y biodiversidad 

6.3 Desarrollar programas de formación sobre temas relacionados al cambio climático, co-
beneficios del bosque, contabilidad de carbono, restitución de derechos.  

6.4 Fortalecer la capacidad institucional y asegurar la distribución de conocimientos para la 
ejecución de la ENDE REDD+, partiendo de la realidad territorial y rescatando los 
conocimientos ancestrales. 

 

La aplicación de estas líneas estratégicas y acciones requieren de un marco de ejecución, el cual está 
integrado por cuatro elementos, que se están definiendo, tal como lo señala la figura 5.  

  

Figura 5 
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VII. Implementación de una Estrategia de Comunicación 

La Estrategia de Comunicación Social (ECS) de la ENDE REDD+ es una herramienta utilizada para 
divulgar las acciones que se desarrollan en la etapa de preparación de la ENDE-REDD+, y fortalecer las 
actividades de diálogo y consulta, retomando la formación de valores de amor y cuidado a la Madre 
Tierra y los bosques, sensibilización ante los problemas ambientales y de cambio climático en nuestro 
país; asimismo, aportando al fortalecimiento del convenio 169 de la OIT, de prevalencia de los derechos 
de los pueblos indígenas mediante el consentimiento libre, previo e informado. 

La Estrategia de Comunicación Social de la ENDE REDD+ se diseñó de manera consensuada con los 
actores claves en el 2014, y se ha venido trabajando de manera paulatina. En el marco de ejecución de 
la Estrategia de Comunicación Social para la ENDE-REDD+, se han apoyado acciones de concientización 
y sensibilización como intercambios con periodistas, foros, festivales, congresos, encuentros 
ambientales, caminatas ecológicas y festivales ambientales siguiendo el modelo de alianzas y 
responsabilidades compartidas para la formación de valores de amor, cuidado y protección de nuestros 
recursos naturales. 

La ECS de la ENDE-REDD+, se ha planteado dos objetivos:  

Objetivo específico 1: Divulgar mensajes ambientales sobre las acciones que promueve el GRUN, de 
cuidado y restauración de la Madre Tierra a fin que nuestra población esté informada y aplique buenas 
prácticas ambientales, particularmente evitando la deforestación y la degradación de los bosques. 

Objetivo específico 2: Fortalecer y divulgar valores de amor y cuidado de la Madre Tierra, que 
promuevan acciones ante los problemas ambientales y de cambio climático y contra las causas de la 
deforestación y degradación de los bosques. 

 

En radio se han desarrollado 2 campañas  

 En el ámbito Nacional:  

Se realiza el Programa el “Pueblo en Ambiente” de formación de valores, donde se abordan 
diferentes temáticas ambientales, como el cuidado de nuestros bosques, la Cruzada Nacional 
de Reforestación y el amor por nuestros tesoros naturales.  

 Radio La Primerísima (91.7 FM):  
                   Los días martes en horario de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. 

 Radio Corporación, 97.1 FM y 540 AM. 
los miércoles en un horario de 11:00 a.m. a 11:30 a.m.  

 En el ámbito Regional 

Región Autónoma Costa Caribe Sur-RACCS: elaboración y producción de viñetas en los 
idiomas: español, creole y miskitu, las cuales se están pautando en 3 radios regionales. 
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 Radio Única-105.5 FM: de lunes a domingo en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 Radio Bluefields Stereo 96.5 FM. de lunes a domingo en horario de 4:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 Radio Kurinwas, de lunes a domingo en horario de 4:00 a.m. a 9:00 p.m. 

De igual forma, en estos espacios de radios se dan a conocer las actividades y acciones que 
se realizan en el marco de la ENDE-REDD+. 

A través de la Estrategia de Comunicación,   se han elaborado 13 vídeos sobre lo siguiente: 

1. Buenas prácticas ambientales de cuidado y protección de los bosques que se realizan en los 
territorios indígenas; entrevistas a lideresas y líderes comunitarios de territorios indígenas 
Mayangnas, Coordinadores de Grupos Territoriales Indígenas, así como autoridades de 
Alcaldías y universidades. (ER-PIN). 

2. Evaluación de medio término sobre los avances de la ENDE REDD+ donde se realizaron 
entrevistas a los principales protagonistas en Waspam y Bluefields. 

3. Intercambio de experiencias sobre Buenas Prácticas Ambientales y Recurso Bosque con 
mujeres protagonistas de la Costa Caribe. se realizó en la comunidad de Bartola, Río San Juan. 

4. Intercambio de experiencias sobre Buenas Prácticas Ambientales y Recurso Bosque con 
mujeres protagonistas de Costa Caribe, en el Refugio de Vida Silvestre Chacocente. 

5. Presentación del Programa ENDE-REDD+ a las y los delegados del MARENA. 

6. Visita de la Misión del Banco Mundial en el marco del Programa de Reducción de Emisiones. 

7. Fortalecimiento del modelo de alianza, diálogo y consenso con el sector productivo ganadero y 
el Buen Gobierno a través del Programa ENDE-REDD+ 

8. Avances sobre el Programa ENDE- REDD+ en sus diferentes componentes. 

9. Presentación del Programa ENDE-REDD en todo el país.  
https://www.youtube.com/watch?v=oCa87JyxCf4&index=10&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8Hnq
hOOZD2ZaKG6d 

10. Servidores públicos en intercambio de experiencias sobre cuidado de nuestros bosques. 
https://www.youtube.com/watch?v=q6HMCT0FPTg&index=21&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8H
nqhOOZD2ZaKG6d 

11. Mujeres líderes del Pacífico y del Caribe intercambian experiencias en el cuidado de la Madre 
Tierra. 
https://www.youtube.com/watch?v=m56hrHIO_mM&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8HnqhOOZD
2ZaKG6d&index=59 

12. Servidores públicos se capacitan en Sistemas de Información Geográfica. 
https://www.youtube.com/watch?v=f_dLQ5ysfPc&index=97&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8Hnq
hOOZD2ZaKG6d 

https://www.youtube.com/watch?v=oCa87JyxCf4&index=10&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8HnqhOOZD2ZaKG6d
https://www.youtube.com/watch?v=oCa87JyxCf4&index=10&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8HnqhOOZD2ZaKG6d
https://www.youtube.com/watch?v=q6HMCT0FPTg&index=21&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8HnqhOOZD2ZaKG6d
https://www.youtube.com/watch?v=q6HMCT0FPTg&index=21&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8HnqhOOZD2ZaKG6d
https://www.youtube.com/watch?v=m56hrHIO_mM&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8HnqhOOZD2ZaKG6d&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=m56hrHIO_mM&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8HnqhOOZD2ZaKG6d&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=f_dLQ5ysfPc&index=97&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8HnqhOOZD2ZaKG6d
https://www.youtube.com/watch?v=f_dLQ5ysfPc&index=97&list=PLBUdNVLiLczIQOhXO8HnqhOOZD2ZaKG6d
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13. Se han elaborado notas informativas en el tema de las consultas del Marco de Gestión 
Ambiental y Social, Reporte EESA y Autoevaluación Nacional. 
http://enderedd.sinia.net.ni/index.php/15-noticias/15-alianzas-conservar-nuestros-bosques 

 

VIII. Marco de Gestión Ambiental y Social 

El MGAS es resultado de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental, EESA, evaluación que se ha 
incorporado al proceso de formulación de la ENDE-REDD+, permitiendo efectuar un diálogo amplio con 
los diferentes actores identificados, retomar sus consideraciones sobre los beneficios y riesgos que 
implica la aplicación de líneas estratégicas y acciones encaminadas a la reducción de la deforestación 
y degradación de los bosques.  

La ENDE-REDD+, ha diseñado seis líneas estratégicas y por cada una de ellas se ha efectuado el análisis 
de riesgos sociales y ambientales considerando las medidas de mitigación frente a los mismos, 
asegurando la restitución de derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de la Madre 
Tierra. 

El MGAS es un instrumento de relevancia para la etapa de ejecución de la Estrategia ENDE-REDD+, ya 
que guía los procedimientos para asegurar una adecuada gestión ambiental y social, incluye una 
valoración de las salvaguardas ambientales y sociales que el país activará con la ENDE-REDD+ y 
contiene secciones específicas que abordan los requisitos de cada política de salvaguarda aplicable al 
país y procedimientos para reducir los riesgos ambientales y sociales de las acciones derivadas de la 
Estrategia, tomando en cuenta las salvaguardas surgidas en la COP de Cancún e incorpora las políticas 
operacionales aplicables ambientales y sociales del Banco Mundial.  

El MGAS incluye tres instrumentos específicos para el cumplimiento de las Salvaguardas, estos son, un 
Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI) tomando en cuenta que la ejecución de la ENDE-
REDD+ incidirá fuertemente en áreas boscosas del país, las cuales traslapan significativamente con 
áreas propiedad de pueblos indígenas y afrodescendientes, estos territorios representan el 59% de los 
bosques del país; un Marco de Políticas para Reasentamiento Involuntario que señala las líneas 
estratégicas donde se presenta el riesgo de afectar el acceso a recursos lo que se considera como uno 
de los elementos del reasentamiento; un Mecanismo de Fortalecimiento de la Comunicación que 
permitirá a las y los protagonistas plantear sus demandas.  

8.1 Análisis de Riesgos de líneas estratégicas 

Se efectuaron 5 talleres con los temas de Salvaguardas y Lineamientos Estratégicos, ellos sirvieron de 
insumo para la elaboración del Marco de Gestión Social y Ambiental, MGAS, el cual prevé los riesgos 
sociales y ambientales que se puedan presentar en la aplicación de la ENDE-REDD+. 

A continuación, se presenta la relación de las salvaguardas del BM activadas con la aplicación de las 
líneas estratégicas de la ENDE-REDD+.  

http://enderedd.sinia.net.ni/index.php/15-noticias/15-alianzas-conservar-nuestros-bosques
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Cuadro 14: Relación de las salvaguardas del BM activadas con la aplicación de las líneas estratégicas 
de la ENDE-REDD+ 

No Líneas estratégicas Salvaguardas 

1 

Fortalecer la concientización, educación, comunicación, 
y promoción de valores e información relacionada con 
la protección de la Madre Tierra tomando en cuenta la 
identidad territorial y la cosmovisión de pueblos 
originarios y afrodescendientes. 

Evaluación ambiental OP 4.01. 

Pueblos Indígenas OP 4.10. 

2 

Fortalecer la coordinación nacional, regional y local y 
capacidad de los gobiernos relacionada con el uso de la 
tierra y los recursos naturales considerando las leyes y 
políticas forestales, ambientales, agropecuarias y 
energéticas. 

Evaluación ambiental OP 4.01. 

Pueblos Indígenas OP 4.10. 

Reasentamiento Involuntario OP 
4.12. 

3 

Impulsar la protección, conservación y restauración de 
paisajes y corredores biológicos a través de la 
forestación, reforestación y regeneración natural en la 
Costa Caribe y Pacífico, Centro Norte. 

Evaluación ambiental OP 4.01. 

Pueblos Indígenas OP 4.10. 

Hábitats naturales OP 4.04 

Reasentamiento involuntario OP 4.12. 

Recursos físicos culturales OP 4.11. 

Bosques OP 4.36. 

Manejo de Plagas OP 4.09. 

4 
Aumentar la producción agropecuaria-forestal 
sostenible y baja de emisiones, así como los ingresos de 
los productores, y el empleo.  

Evaluación ambiental 4.01. 
Pueblos Indígenas OP 4.10. 
Hábitats naturales OP 4.04. 

Reasentamiento Involuntario OP 4.12. 

Bosques OP 4.36. 

Manejo de Plagas OP 4.09. 

5 

Impulsar las inversiones y el fortalecimiento de las 
cadenas de valor forestales y agropecuarias con enfoque 
de mercados sostenibles y bajo en emisiones que 
valorizan la sostenibilidad y deforestación reducida. 

Evaluación ambiental 4.01 
Pueblos Indígenas OP 4.10 

6 

Fortalecer las iniciativas de adaptación ante el cambio 
climático en territorios de pueblos originarios y 
afrodescendientes de la Costa Caribe y Pacífico Centro 
Norte. 

Evaluación ambiental 4.01 
Pueblos Indígenas OP 4.10 
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IX. Proceso de Consulta de la ENDE-REDD+ 

El proceso de preparación de la ENDE-REDD+, se ha desarrollado en un marco de diálogo y consulta 
con los pueblos indígenas y afrodescendientes, asegurando el consentimiento libre previo e informado. 
Específicamente se han desarrollaron 10 talleres de consulta, en los cuales los protagonistas y en 
particular los pueblos indígenas y afrodescendientes han expuestos sus consideraciones y han 
otorgado su consentimiento a las acciones y planteamientos de la ENDE-REDD+.  

Los planteamientos expuestos por los protagonistas en los talleres, se han incorporado y los 
documentos se han presentado a las autoridades regionales, los cuales pueden verificar estos 
señalamientos. La memoria de los talleres de consulta con los pueblos indígenas se elabora 
inicialmente por los gobiernos regionales, se incorporan mejoras sugeridas por los especialistas de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto involucrados, pasando a la publicación de las mismas en la página web. 

Se presenta un resumen de los planteamientos efectuados en los talleres de Consulta: 

1. Taller de Consulta EESA y MGAS: realizado en Managua y de alcance nacional. fue efectuada el 
27 de febrero del 2017, contó con la participación de 72 protagonistas siendo de ellos 51 
hombres y 21 mujeres. 

 En plenaria se hizo hincapié en que se debe ampliar la representatividad nacional ya que 
en su mayoría los protagonistas eran de la Costa Caribe. 

 Sobre los datos de participación de los protagonistas, señalaron que todos los pueblos 
de la Costa Caribe deben visualizarse, aunque su porcentaje sea pequeño, como es el 
caso de los ulwas.  

 Sobre los riesgos en las líneas estratégicas los principales planteamientos fueron:  
Línea 3: Capacidad y estructura institucional de la gobernanza del uso de la tierra 

 Desconocimiento e incumplimiento de la aplicación de normas jurídicas y 
salvaguardas ambientales por parte de las instituciones. 

Líneas 4: promover el desarrollo de incentivos positivos 

 Cómo identificar recursos para incentivar a las comunidades para que 
conserven sus bosques. 

 Los conflictos internos pueden ser intermunicipales, interterritoriales e 
intercomunales. 

 Los líderes territoriales acaparen el incentivo (distribución de beneficios). 

 El funcionamiento de los fondos de incentivos debe definirse. 
Línea 6: Mejorar la gobernanza forestal en los territorios y comunidades indígenas. 

 Fortalecer las iniciativas regionales y articularlas con el sistema nacional. 

 Fortalecer y reconocer las estrategias regionales. 
 

2. Taller de Consulta ENDE-REDD+: realizado en Managua y de alcance nacional. 
En el taller nacional de consulta de ENDE-REDD+ participaron 127 protagonistas, de los cuales 
el 24% fueron mujeres, de los cuales el 69% eran mestizos, y 15% mískitos, y 16% eran 
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pertenecientes a otras etnias del país. Los protagonistas validaron las líneas estratégicas, 
obteniendo señalamiento sobre la inclusión de los ecosistemas de manglar. Además, se 
reconoció la construcción participativa del proceso, particularmente sobre el Sistema Nacional 
de Monitoreo de Bosques. 

3. Taller de Consulta Regional ENDE-REDD+: realizado el 24 de febrero de 2017, en la comunidad 
de Whawhasang, en el municipio de Laguna de Perlas, fue de alcance regional para la RACCS, 
participaron 54 protagonistas.  

Los planteamientos reconocen el proceso de consulta y la importancia de actuar en el corto plazo para 
detener la deforestación y degradación de los bosques, señalando que las metas deben ser claras y 
conocer cuántas hectáreas se pretende recuperar en los territorios indígenas. 

En este taller la presentación de los avances la efectuó un líder afrodescendiente,  integrante de la 
mesa EESA, e integrante del grupo de trabajo I, Luis Gaitán.  

4. Taller de Consulta Regional ENDE-REDD+: realizado el 1 y2 de junio 2017, en el municipio de 
Waspam, forma parte de la consulta regional en la RACCN que se compone de tres talleres 
zonales. Participaron 66 protagonistas.  

En este taller el líder indígena que participa en el grupo de trabajo 1, Santos Manzanares, hizo una 
presentación informando sobre las actividades realizadas en la Región y del grupo 1, el cual fue 
valorado de positivo. Se validaron las líneas estratégicas y se expresa el respaldo a la ENDE-REDD+, 
además las lideresas y los líderes plantearon que la información de los mapas y sobre ENDE-REDD+, 
debe llegar a las comunidades.  

5. Taller de Consulta Regional ENDE-REDD+: realizado el 13 y 14 de junio 2017, en el municipio de 
Puerto Cabezas, integra la consulta regional que se compone de tres talleres zonales. 
Participaron 50 protagonistas.  

El líder indígena y representante de los GTI ante el grupo de trabajo I, Ronald Whitimgam, 
presentó un informe de las actividades realizadas en la Región y de su actuación como 
representante ante el grupo de Trabajo 1,  el informe fue valorado de positivo. En este taller 
igual que en los otros talleres de Consulta el tema de la gestión forestal comunitaria, estuvo 
vinculada a la problemática de la presencia de colonos, reconociendo que este fenómeno es 
reflejo de la debilidad en la institucionalización de los gobiernos comunales y territoriales. 

6. Taller de auto-evaluación: realizado en Managua y de alcance nacional 

Se efectuó los días 28 de febrero y 1 de abril 2017, con la participación de 80 protagonistas.  
Se organizaron grupos de trabajo los cuales revisaron los indicadores de progreso en cada 
subcomponente, contando para ello con la información brindada en las presentaciones efectuadas 
en el taller y con materiales de información: presentación impresa breve de los avances de ENDE-
REDD+, y la información de respaldo que los facilitadores ponían a disposición en cada indicador 
que se fue evaluando. 
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En resumen, de la valoración se obtuvo: 

 Una valoración grupal – de la plenaria y consenso del grupo de trabajo 

 Una valoración individual – en donde cada participante tuvo libertad de escoger la valoración 
siguiendo el marco de valoración por colores, las fichas de indicadores y los materiales extras 
facilitados. 

Durante el taller nacional de Autoevaluación se desarrolló: 1) una memoria gráfica de respaldo para 
evidenciar el desarrollo del evento, y 2) unas entrevistas cortas o bien testimonios y mensajes de 
algunos de las y los participantes que hablaran acerca de diversos temas de la fase de preparación de 
país. 
 

 Presentaciones ante el CRACCS 
Se han efectuado cuatro presentaciones ante el pleno del Consejo Regional de la Costa Caribe Sur, lo 
que significa el nivel deliberativo más alto de las autoridades regionales, en donde se encuentran 
representadas las etnias y partidos políticos que existen en la Región Autónoma. 
 
El CRACCS es la instancia legislativa de la RACCS, y está integrado por 47 concejales, donde se 
encuentran representados todos los pueblos indígenas que habitan la región, así como los partidos 
políticos. Los resultados obtenidos durante estas consultas, han sido positivos, ya que el pleno en su 
conjunto fue informado,  plantearon sus observaciones o solicitaron aclaraciones, la plenaria ha 
otorgado su visto bueno a los informes presentados. A continuación se menciona cada presentación:  
 

7. Presentación No. 1: 9 de septiembre de 2014, presentación del proyecto 

 Se deben  hacer estudios de suelo, diagnósticos de fincas, programa de incentivos forestales 
y sobre todo ir a los territorios más alejados para recoger sus aportes a esta estrategia. 

 Se debe  brindar asistencia técnica y mejoramiento  de la producción de acuerdo al potencial 
de los suelos. 

8. Presentación No. 2: 29 de octubre de 2015, se presentaron avances ENDE-REDD+ y el apoyo al 
SIMEAR.11 

 El plenario no expuso observaciones.  
9. Presentación No. 3: 19 abril de 2016, se presentó el Mecanismo de Retroalimentación.12  

 Se debe de aumentar la participación de las alcaldías en el mecanismo. 

 Es necesario contar con el ordenamiento territorial para poder ejecutar satisfactoriamente 
proyectos que ayuden a la protección del recurso forestal en las distintas comunidades de 
la región.  

10. Presentación No. 4: 28 octubre de 2016, se presentó RMT y Análisis Legal. 

 Hay que tomar acciones a lo inmediato, no se debería permitir más potreros nuevos. 

                                                      
11 SIMEAR: Sistema de información monitoreo y educación ambiental regional. 

12 El nombre del mecanismo posteriormente fue cambiado a: Mecanismo de Fortalecimiento de la Comunicación 
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 El Programa ENDE-REDD+ se ha venido construyendo de manera participativa, involucrando 
a los GTI, fortaleciéndose capacidades, capacitaciones, talleres y que los logros alcanzados 
son resultado del trabajo conjunto que se ha hecho. 

 

X. EESA y el R-Package 

El enfoque de evaluación estratégica social y ambiental (ESSA), debe de proveer información sobre la 
formulación de la Estrategia de Reducción de Emisiones Provenientes de la Deforestación y 
Degradación de los Bosques, aportando elementos en el RMT y en la elaboración del Paquete de 
Preparación (R-Package).  

De acuerdo a la Guía Metodológica para el Reporte del Paquete de Preparación, se han identificado 
tres indicadores que demuestran el desempeño y la calidad del proceso EESA, los cuales son: 

 Indicador de Progreso 7: Participación e intervención de las principales partes interesadas. 

 Indicador de Progreso 11: Evaluación y Análisis. 

 Indicador de Progreso 25: Marco de Gestión Ambiental y Social. 

 En este reporte presentamos la valoración de estos indicadores en el RMT, que igualmente se incluirán 
en el R-Package. 

Indicador Valoración para 
el R-Package 

Próximos pasos señalados  
en el RMT 

Próximos pasos para 
fondos adicionales 

Indicador de 
Progreso 7: 
Participación e 
intervención de 
las principales 
partes 
interesadas. 
 

Avance 
Considerable. 

 Fortalecer la participación de 
protagonistas (i.e. en la zona 
seca y Caribe del país), y 
mejorar el diálogo en lo 
intersectorial con empresarios y  
organizaciones ambientalistas, 
con grupos focales de mujeres y 
jóvenes. 
 —Realizado—. 

 Promover intercambios Sur-Sur 
con la participación de 
productores. 
 –Pendiente—. 

 Establecer coordinaciones con 
las organizaciones de mujeres 
indígenas para apoyar el Foro 
de mujeres en Waspam e incluir 

 Fortalecer el 
diálogo y 
coordinación en el 
Pacífico Centro 
Norte del País. 
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el tema de ENDE-REDD+ en el 
mismo.  

–Realizado—. 

Indicador de 
Progreso 11: 
Evaluación y 
Análisis. 
 

Avanza bien 
pero necesita 
mayor 
desarrollo. 

 Efectuar 4 sesiones de trabajo 
para concluir análisis de las 
causas de la deforestación y 
degradación del bosque para 
integrar la relación de las 
tendencias históricas, el marco 
legal y las políticas públicas que 
inciden en ambos procesos.  

—Realizado—.-- 

 Completar el análisis de multi-
factores socioeconómicos y 
biofísicos (variables y proxies) 
relacionados con la 
deforestación y la degradación 
forestal. 

—Realizado—.-- 

 Identificación de puntos 
calientes de la deforestación y 
la degradación forestal a nivel 
nacional. 

—Realizado—.-- 

 Mapeo del riesgo por 
deforestación a escala nacional.  

—Realizado—. 

 Elaborar la especialización de 
las causas de la deforestación y 
degradación del bosque a nivel 
nacional. 

—Realizado—. 

 Concluir la base de información 
espacial usando imágenes 
LandSat correspondiente a los 
años 1983, 2000, 2005, 2010 y 

 Continuar el estudio 
de gobernanza 
forestal con los PI-
PCN, que contribuirá 
a evaluar el estatus 
de la gobernanza 
regional y municipal 
para identificar con 
precisión las 
fortalezas y 
debilidades de los 
diferentes niveles de 
gobierno 
relacionados con la 
ENDE-REDD+. 
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2015, que servirán de base para 
la especialización de las causas 
de la deforestación y 
degradación. 

-—En desarrollo—. 

 Estudio de gobernanza forestal 
que contribuirá a evaluar el 
estatus de la gobernanza 
regional y municipal para 
identificar con precisión las 
fortalezas y debilidades de los 
diferentes niveles de gobierno 
relacionados con ENDE-REDD+. 

—En desarrollo—. 

Indicador de 
Progreso 25: 
Marco de 
Gestión 
Ambiental y 
Social. 

Avance 
Considerable. 

 Terminar el análisis espacial de 
las causas directas e indirectas 
de la deforestación y 
degradación del bosque (Comp. 
2a). 

—Realizado—.  

 Con los resultados de este 
análisis será posible evaluar la 
pertinencia de las líneas 
estratégicas y las actividades 
ENDE-REDD+ que pueden ser 
factibles en las áreas donde se 
priorice el ERPD.  

—En desarrollo—. 

 La priorización de las líneas 
estratégicas se basará en los 
resultados de talleres de 
consulta regionales, y un 
análisis cualitativo/cuantitativo 
al comparar en forma espacial 
los drivers versus las actividades 
ENDE-REDD+. 

—Realizado—. 

 Elaborar Normas de 
Procedimiento para 
el Reasentamiento 
Involuntario. 

 Elaborar marco de 
gestión ambiental 
y social para el 
Programa de 
Reducción de 
Emisiones. 
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 Cuando el NDR se finalice se 
espera construir metas a 2020, 
lo cual permitirá evaluar la 
pertinencia de cada una de las 
líneas estratégicas a escala 
nacional y regional. 

—En proceso—. 

XI. Conclusiones  

 La preparación de la ENDE-REDD+, se caracteriza por ser un proceso altamente participativo, 
sobre la base de diálogos y consensos. 

 Los pueblos originarios y afrodescendientes están inmersos en el proceso de análisis, diseño de 
los diferentes instrumentos para la ENDE-REDD+, en el ejercicio del consentimiento libre, previo 
e informado.  

 El reporte señala las brechas que hacen falta cubrir para completar el panorama de la estrategia 
contra la deforestación y degradación de los bosques. En esta dirección se identifican brechas 
en el tema de distribución de beneficios, enfoque de género y diálogos en el pacífico centro 
norte del país.  

 Las autoridades de la RACCS, motivados por EESA, proponen la conformación de manera 
permanente de un equipo con visión estratégica y de múltiples actores. 

 El Plan de Trabajo EESA, que fuera elaborado al concluir la primera donación, fue retomado y 
resultó ser una importante herramienta para el desarrollo de EESA, lo que se ejecutó estuvo 
bastante apegado a lo planteado. 

 EESA, es una metodología de poco manejo generalizado, su implementación implicó una curva 
de aprendizaje para el equipo de ENDE-REDD+, la cual se encuentra en un nivel de apropiación 
satisfactorio al momento de elaborar el presente Reporte EESA. 
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XII. Anexos 

Anexo 1: Plan de Trabajo EESA 
Anexo 2: Mapa de actores  ENDE-REDD+  

 
 

Anexo 1: Plan de Trabajo EESA 

INTRODUCCIÓN 

Nicaragua está construyendo la estrategia ENDE/REDD+ en un proceso participativo e incluyente a 
todos actores, principalmente pueblos indígenas y comunidades campesinas. 

Se ha determinado la ejecución de la Evaluación Estratégica Ambiental y Social, EESA, para garantizar 
la sostenibilidad de la estrategia ENDE-REDD+, a través de la maximización de sus beneficios y la 
reducción de los potenciales riesgos y conflictos sociales y ambientales que se desprendan de su 
implementación. 

EESA, es una metodología que aporta al proceso participativo que se desarrolla durante el diseño de la 
estrategia ENDE-REED+, integra consideraciones sociales y ambientales e identifica beneficios y riegos 
proponiendo acciones para potenciar los primeros y disminuir los riesgos, asegura el análisis y 
cumplimiento de Salvaguardas, y OP del Banco Mundial, concluyendo todo ello en la definición de un 
marco de gestión ambiental y social (EMFS) que deberá cumplirse durante la etapa de implementación 
de la ENDE-REDD+.  

El presente documento corresponde al Plan de Trabajo a desarrollarse en la etapa de elaboración de 
la estrategia ENDE-REDD+ - “post-debida diligencia”- y que retoma lo planteado en plan borrador 
propuesto en el R-PP. 
 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO EESA 

Promover un proceso participativo y analítico que procure el diálogo, discusión, retroalimentación y 
revisión de consideraciones ambientales y sociales de una plataforma de múltiples actores durante la 
formulación y ejecución de la ENDE-REDD+ en Nicaragua. 

Identificar Riesgos y Beneficios de las actividades propuestas en la ENDE-REDD+. 

Lograr la elaboración del Marco de Gestión Ambiental y Social para la ENDE-REDD+. 
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Contenido del Plan de Trabajo 

a. Fortalecer el Intercambio de Información y Diálogo con los múltiples actores 

En Nicaragua, la participación directa del pueblo en los asuntos públicos, es un elemento fundamental 
en el modelo de desarrollo que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, GRUN, se 
encuentra respaldada formalmente desde el más alto nivel, en la Carta Magna, en el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano y en un conjunto de leyes específicas, Nicaragua además es signataria de un marco 
internacional que fortalece la participación efectiva del pueblo.   

La metodología de Evaluación Estratégica Social y Ambiental diseñada para la ENDE-REDD+, de manera 
particular se respalda en la Ley 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de 
Nicaragua y 445 Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas de la Costa Atlántica 
y del Alto Wangki y Bocay.  Asimismo se retoma del Convenio 169 OIT, Salvaguardas del Banco Mundial, 
lo que implica el respeto a la cultura, cosmovisión, el uso de su lengua en el proceso de consulta, tanto 
oral como escrita y los mecanismos tradicionales de consulta que tienen las comunidades indígenas y 
afrodescendientes.  

Se busca socializar y consultar con la plataforma de múltiples actores toda la información referente a 
la ENDE-REDD+ con el fin de retroalimentar la estrategia, asegurando la inclusión de opiniones, 
perspectivas en relación a la operatividad de Salvaguardas Sociales y Ambientales en el marco de ENDE-
REDD+. 

Para el desarrollo del diálogo se realizarán  

 Talleres que estarán debidamente identificados en el Plan de Capacitación y sus resultados 
deberán ser sistematizados y divulgados.  

 Contar con un mapa de actores actualizado 

 Realización de sesiones de trabajo  

 Implementación de una estrategia de comunicación que abrirá mayores espacios de diálogo a 
través de foros, festivales, conciertos, la radio, páginas web y otros.  

El proceso de EESA es liderado por la entidad de gobierno encargada de la estrategia 
REDD+ nacional; el Banco Mundial (o quien sea es el socio ejecutor) proporciona 
asistencia técnica. 

EESA es un proceso de participación y retroalimentación; no de toma de decisiones por 
los actores. 

La diseminación temprana de información, así también el acceso a la información de una 
forma culturalmente adecuada, es clave. 

Identificación de los actores claves y su participación amplia es fundamental; incluyendo 
los diferentes roles que los actores puedan ejercer. 

El proceso EESA incluye el cumplimiento de las políticas operaciones ambientales y 
sociales del Banco Mundial. 
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  Elaboración de un mecanismo de quejas y reclamos  
Se aplica en todo el proceso el principio de la consulta libre, previa e informada sin presiones e 
interferencias o manipulaciones externas, se reconocen las estructuras existentes de las 
organizaciones de las comunidades indígenas o comunidades campesinas se buscará garantizar la 
máxima participación de las diferentes representaciones, de pueblos indígenas, afrodescendientes, 
mestizos, organizaciones de mujeres, jóvenes, productores, representatividad territorial de alcaldías, 
gobiernos territoriales y comunales. 

b. Mesas de trabajo EESA 

Se ha retomado la conformación de los grupos de trabajo EESA, en cada Región Autónoma y se 
conformará un grupo que aglutine el interés nacional. Cada grupo o mesa de trabajo EESA está 
conformada por personas claves de las instituciones vinculadas al sector forestal y del ambiente. 

Las funciones de la mesa de trabajo EESA son: Coordinar el proceso de ejecución del plan de trabajo 
EESA; planificar reuniones de trabajo y un proceso de diálogo con los principales actores identificados, 
revisar los estudios sugeridos, entre ellos las brechas o vacíos del marco regulatorio y las salvaguardas 
aplicables; Proponen las metodologías y contenidos de los talleres y reuniones que se realizan con 
actores relevantes en el marco del proceso EESA. 
Las reuniones podrán ser convocadas por MARENA o SERENA y los miembros de la mesa de trabajo 
deben cumplir los siguientes criterios: 

 Tener representatividad para que los actores en los diferentes niveles puedan personificar a 
sus sectores (sector público, privado, ONG, Grupos territoriales indígenas, Cooperativas y 
Asociaciones en los sectores agrícola,  pecuario, forestal y tengan la capacidad de interactuar 
en las diferentes líneas temáticas planteadas de la ENDE-REDD+.  

 Contar con especialidades temáticas (Ambiente,  Socia, Económico, Político, Jurídico), que 
permita una mejor integración de actores vinculada al desarrollo de canales de comunicación y 
coordinaciones entre las diferentes instancias integrando las diferentes especialidades 
requeridas para el buen cumplimiento de la ENDE-REDD+ y el plan de trabajo EESA. 

 Equidad de género, conlleva al involucramiento y la vinculación de las mujeres, dentro de las 
tomas de decisiones realizadas por los actores en el grupo de seguimiento EESA, esta situación 
debe ser evidenciada dentro del proceso de ejecución de la ENDE. 

 Equidad intercultural. Procura la representación de los diferentes grupos raciales y culturales. 
Incidencia en el sector representado. 

El acta de cada reunión de la mesa de trabajo debe describir los compromisos, conocer y recordar los 
temas tratados, asumir decisiones anteriores para tomar nuevas decisiones, Las actas deben ser 
socializadas entre los miembros de la mesa. 

Entre las actividades principales de las mesas de trabajo EESA, está:   

 Elaborar indicadores de impacto de satisfacción social, ambiental y económica, así como una 
propuesta de seguimiento y evaluación social de las medidas adoptadas en el mecanismo ENDE-
REDD+. 
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 Proponer y llevar a cabo estudios diagnósticos y de análisis sobre mapeo de inversiones 
diagnóstico sobre la equidad de género, evaluación sobre arreglos políticos, etc. 

 Actualización del mapa de actores y dar seguimiento a la participación y promover acciones 
para asegurar la participación de todos los involucrados  

 Analizar las opciones de política públicas que pueden facilitar o dificultar los logros de los 
objetivos de la ENDE-REDD+ 

 Priorizar las consideraciones ambientales, sociales, legales y de políticas públicas e identificar y 
analizar los riesgos, beneficios e impactos ambientales y sociales. 

 Diseño y preparación del ESMF, que es el producto final del proceso EESA en consonancia con 
la lista final de salvaguarda del Banco Mundial y las opciones estratégicas de ENDE-REDD+.  

Se deberán programar Talleres para la presentación del informe EESA y el ESMF. 

c. Estudios específicos analíticos y de diagnóstico 

En el proceso R-PP, se definió la realización de estudios analíticos, que contribuyan a identificar vacíos 
y contradicciones relacionadas a las líneas estratégicas y diseñar propuestas de atención y mejora, 
éstos se retoman, se valoran y se consideran nuevas necesidades. Los estudios propuestos se describen 
a continuación: 

1. Actualización del mapeo de actores para identificar los grupos de actores o sectores adicionales a 
nivel regional y local. Analizar en un mayor nivel de profundización la importancia que tienen en 
el proceso de construcción de la ENDE-REDD+, los sectores privado, productivos agropecuarios, 
informal e ilegal de comercio y tierras, los gobiernos municipales y los medios de comunicación.  

2. Un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los diferentes actores y el diseño e 
implementación de los módulos o programa de capacitación sobre ENDE-REDD+. 

3. Evaluación social-ambiental de los diferentes grupos indígenas de la RACCN y la RACCS para 
preparan un Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas (IPPF) en concordancia con la 
Política Operacional 4.10 “Política sobre Pueblos Indígenas”, basados en consultas realizadas con 
los representantes de estos pueblos. 

4. Mapeo de inversiones productivas, económicas y sectoriales y sus impactos en las regiones 
boscosas del país, esta es una evaluación de Impacto Ambiental y Social de estos sectores, la 
misma debe realizarse desde la perspectiva de los lineamientos estratégicos. 

5. Análisis de costos de oportunidad de la deforestación evitada y la valoración económicas de los 
bienes tangible e intangibles del bosque ubicado en las áreas prioritarias. Este estudio está en 
concordancia con la política operacional de los Bosques (OP/BP 4.36), y nos permitirá darnos 
cuenta del potencial de los bosques para reducir la pobreza de manera sostenible, integrar 
efectivamente los bosques en el desarrollo económico sostenible y proteger los servicios 
ambientales locales y globales y el valor de los bosques.  
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6. Diagnóstico de equidad de género en la gestión de los recursos forestales. las mujeres indígenas 
juegan un papel importante en la gestión de los bosques, los recursos naturales y la transferencia 
de conocimientos, por esta razón existen preocupaciones específicas dado que las mujeres tienden 
a ser altamente vulnerables a los impactos del cambio climático, lo que perjudica sus medios de 
subsistencia que se podrían ver afectados de forma particular con ENDE-REDD + o no acceder a los 
beneficios que se deriven de ella. 

7. Estudio detallado de políticas y normas que permitan identificar si existe dentro de los mismos 
aspectos que consideren la reubicación involuntaria de pueblos indígenas y comunidades 
campesinas, para asegurar el cumplimiento de la política operacional de Reasentamiento 
Involuntario (4.12).  

8. Una evaluación de los arreglos políticos, jurídicos e institucionales, incluyendo la identificación de 
deficiencias de capacidades institucionales y territoriales para gestionar las prioridades 
ambientales y sociales identificadas, así como los riesgos ambientales y sociales y los posibles 
impactos de las opciones de estrategia propuestas de la ENDE-REDD+. Se deberán programar 
Talleres de divulgación de los informes de los estudios 

d. Aplicación de una estrategia de comunicación  

Para acompañar y divulgar las actividades y alcances de la ENDE-REDD que han generado una rica 
experiencia e nacional para preparar al país a enfrentar la deforestación y el cambio de uso del suelo, 
considerado el principal problema ambiental y que se agrava con el cambio climático en nuestro país, 
se ha diseñado una Estrategia de Comunicación. 

La Estrategia de Comunicación retoma el amor a la Madre Tierra y los bosques, presente en la 
cultura y cosmovisión de las comunidades indígenas, permitirá difundir las acciones y propuestas de 
ENDE-REDD+, utilizando diversas vías y medios, a la vez que abrirá espacios de participación efectiva.  

Se presenta un listado de actividades que con la Estrategia de Comunicación estarán asegurando: 

 Diseño y distribución de materiales de visibilidad de la ENDE-REDD+. 

 Cobertura de prensa a encuentros y talleres que realiza ENDE REDD+. 

 Diseño de vínculo (link) para ENDE-REDD+, alojado en página web de MARENA, el cual alojará 
información general de la Estrategia. 

 Elaboración de viñetas con mensajes sobre el cuidado y protección de los tesoros naturales: 
bosque, agua, fauna y flora. 

 Desarrollo de 2 campañas televisivas. 

 Elaboración de 3 vídeos: sistematización del proceso ENDE-REDD+, documentación audio visual 
de iniciativas locales y un documental sobre Buenas Prácticas Ambientales en las Regiones 
Autónomas.  

 Giras con comunicadores regionales y nacionales.  
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 Intercambio de conocimientos con comunicadores para sensibilizar sobre la importancia de 
contribuir a la divulgación de mensajes ambientales a favor de la conservación de la Madre Tierra 
y de la ENDE-REDD+. 

 

e. Diseño y preparación del Marco de Gestión Ambiental y Social 

El Marco de Gestión Ambiental y Social,13 MGAS, proporcionará las directrices necesarias para evitar, 
mitigar y gestionar los riesgos ambientales y sociales de cualquier opción estratégica ejecutada por la 
ENDE-REDD+, así como la identificación de los posibles impactos de otros sectores productivos en la 
sostenibilidad de los ecosistemas forestales y las comunidades que dependen de ellos.  

El MGAS es el resultado final del plan de trabajo EESA y es la normativa que guiará la fase de ejecución  
de la ENDE-REDD+, fortaleciendo las capacidades de adaptación del país. 

 

f. Realización de la Consulta de ENDE-REDD+. 

La ENDE-REDD+, estará lista en el año 2017 y se requiere haber transitado por un proceso de consulta, 
que asegura que todas las partes interesadas hayan expresado sus aportes de forma efectiva y que 
éstos se encuentren incluidos en el diseño de la ENDE-REDD+. 

El proceso de consulta es sistemático y se realiza a través de diversas formas, entre las que se 
encuentran los talleres, los medios de comunicación masiva, sesiones de trabajo y otras. Actividades 
relacionadas a consultas nacional, regional y localmente, que permitan mantener una permanente 
consulta en lo nacional y regional, que permitirá una retroalimentación y ajustes al plan preparatorio 
de la ENDE-REDD+. 
Al iniciar cada actividad se brindará información previa a los diferentes actores involucrados, de los 
temas a discutir en el evento, sean estos de índole técnica, social o ambiental. En los talleres la 
metodología comprenderá la realización de preguntas de análisis que le den más riqueza al proceso de 
discusión que se realice.  

Al estar listo el diseño de la ENDE-REDD+, se someterá a una consulta general en las Regiones 
Autónomas, que se realizará en el 2017. Para su realización las mesas de trabajo EESA, elaborarán el 
diseño de la misma tomando en cuenta el consentimiento libre previo e informado, y libre 
determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el uso de traductores a lenguas maternas, 
considerarán los alcances, requerimientos para la misma y su presupuesto. 

 

 

                                                      
13 ESMF: Environmental and Social Management Framework / Marco de Gestión Ambiental y Social  
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CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO EESA 

    Cuatrimestres 

    2015 2016 2017 

    2do 3ro 1ero 2do 3ro 1ero 2do 

a 
Fortalecer el Intercambio de Información y 
Diálogo con los múltiples actores. 

              

  Talleres de diálogo con las comunidades.  X X X X X X  

 

Promover diálogo vivo con alta participación de 
territorios indígenas y comunidades étnicas en la 
formulación del plan de trabajo Nacional y 
regional de EESA.   

X X X X X X X 

b Mesas de trabajo EESA.        

  Sesiones regionales (2 en cada Región). X X X X X X  

  Conformación de la Mesa Nacional    X     

  Sesiones de la Mesa Nacional (1 cada vez).  X X X X X  

  
Retomar el análisis de líneas estratégicas y sus 
riesgos y beneficios.  

X X X X    

 
Consolidar estructuras de gobernanza territorial 
en el marco de EESA-ENDE en RACCN. 

   X X X X 

  
Análisis de cumplimiento de Salvaguardas y 
seguimiento al sistema de información SIS. 

 X X     

  
Contribuir al análisis del estudio del marco 
político y legal. 

   X  X  

  
Contribuir a la elaboración de diseño del 
Mecanismo de Quejas y Reclamos. 

 X      

c Estudios específicos analíticos y de diagnóstico        

  Priorización de estudios a realizar.    X X     

  Análisis del marco político y Legal, consultoría.-    X  X  

  Diseño del Mecanismo de Quejas y Reclamos.  X      

  Preparar el Marco de Gestión Ambiental y Social.    X    

d Aplicación de una estrategia de comunicación         

  Divulgar y comunicar.  X X X X X X X 

  Sistematizar y documentar.        

  
Elaboración de materiales de información y 
divulgación.  

 X X X X X X 

 
Impulsar plan de comunicación y divulgación 
multilingüe para el tema EESA-ENDE en RACCN. 

 X X X X X X 

e Marco de Gestión Ambiental y Social        



 

48 

 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO EESA 

    Cuatrimestres 

    2015 2016 2017 

    2do 3ro 1ero 2do 3ro 1ero 2do 

  Diseño y preparación.    X X    

  Talleres de presentación del MGAS.    X X   

f 
 Consulta de la ENDE-REDD+ en Regiones 
Autónomas 

       

  Diseño de la Consulta.    X X X  

  Realización de la consulta.        X 

 

Propuesta de plan: Comité Consultivo Forestal y Ambiental RACCN  
Promoción de EESA-ENDE-REDD+ Nicaragua 

Objetivo 
 Resultados Actividades Responsable 

2016 (por 
trimestre) 

Costo 
(miles 

de 
dólares) 

    I II III IV  

Definir grupo 
técnico de 
seguimiento para 
promoción acciones 
EESA-RACCN. 

Grupo técnico 
EESA-RACCN 
nombrado y con 
plan de trabajo 
ejecutándose. 

Reuniones grupo 
técnico EESA-
RACCN para 
elaboración plan 
de trabajo y 
facilitar talleres 
temáticos con 
participación de 
actores relevantes. 

Coordinación 
SERENA-
GRACCN. 

x   

 2.0 

Promover diálogo 
vivo con alta 
participación de 
territorios indígenas 
y comunidades 
étnicas en la 
formulación del plan 
de trabajo Nacional 
y subnacional de 
EESA en la etapa de 
debida diligencia. 

Plan de trabajo 
consultado y 
validado línea de 
tiempo en la 
aplicación de EESA 
en la RACCN, 
articulado con 
Nivel II y I. 

(10) Talleres. 

(6) Territorial. 

(4) Municipal. 

Facilitación de 
talleres  apoyados 
con grupo técnico 
de seguimiento 
EESA-RACCN. 

Coordinación 
SERENA-
GRACCN. 

 X X 

 10.0 
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Consolidar 
estructuras de 
gobernanza 
territorial en el 
marco de EESA-
ENDE en RACCN. 

Consolidadas 
estructuras de 
gobernanza en la 
RACCN  
(CCF-A). 

Consolidación 
estructuras de 
gobernanza en 
territorios. 

Diálogo temprano 
con actores 
territoriales en 
asambleas 
territoriales. 

Definición de 
facilitadores para 
el proceso. 

Coordinación 
SERENA-
GRACCN. 

X X X 

X 15.0 

Impulsar plan de 
comunicación y 
divulgación 
multilingüe para el 
tema EESA-ENDE en 
RACCN. 

Grupo técnico y 
movimiento de 
comunicadores 
sociales aportando 
desde el CCF-A  a 
campaña de 
divulgación EESA-
ENDE-RACCN. 

Diseño y 
elaboración de 
estrategia de 
comunicación. 

Lanzamiento de 
materiales alusivo 
a EESA-ENDE 
(Gorras, 
Camisetas, 
Brochures, 
Banners). 

Campañas radiales 
para promoción de 
EESA-ENDE 
RACCN. 

Coordinación 
SERENA-
GRACCN. 

 X X 

 8.5 

total        35.5 

 
 
Salvaguardas 

Las Salvaguardas para REDD+, asociadas al “enfoque basado en los derechos”, priorizan la protección 
de los derechos individuales y particularmente están relacionadas al Acuerdo de Cancún (Apéndice I 
de la decisión 1/CP.16), que reflejan obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales, 
incluidos los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. 

Los Acuerdos de Cancún requieren que todas las actividades de REDD+ se realicen 
“comprometiéndose” con las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC: 

a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas 
forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia.  
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b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en 
cuenta la legislación y la soberanía nacionales.  

c)  El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las 
comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y 
las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.  

d) La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, la de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales. 

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad 
biológica, velando por que no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que 
sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios 
derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales.  

f) Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión. 

g) Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones. 

En Nicaragua las Salvaguardas están vinculadas con la restitución de derechos que están consignados 
desde la Constitución misma y el cuerpo de leyes de los derechos de los pueblos indígenas que se 
sintetizan en la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua y 445, 
Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas de la Costa Atlántica y del Alto Wangki 
y Bocay., asimismo se retoma del Convenio 169 OIT. 

Respecto a las 10 Políticas Operacionales de Salvaguardas del Banco Mundial, en el siguiente cuadro 
se señalan las relacionadas:  

Políticas de salvaguardas del Banco Mundial que han sido activadas para el  
proyecto. ENDE-REDD+  

No  Salvaguardas Si No 

1 (OP/BP 4.01) Evaluación ambiental.  X  

2 (OP/BP 4.04) Hábitats naturales.  X  

3 (OP/BP 4.36) Bosques.  X  

4 (OP 4.09) Manejo de Plagas.   X 

5 (OP/BP 4.11) Recursos físicos culturales.  X 

6 (OP/BP 4.10) Pueblos indígenas.  X  

7 (OP/BP 4.12) Reasentamiento involuntario.   X 

8 (OP/BP 4.37) Seguridad de represas.   X 
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No  Salvaguardas Si No 

9 (OP/BP 7.50) Proyectos en vías fluviales 
internacionales.  

 X 

10 (OP/BP 7.60) Proyectos en zonas en conflicto.  X 

 

Lineamientos Estratégicos 

Se presentan los Lineamientos Estratégicos que fueron identificados durante el proceso R-PP, los cuales 
continuarán siendo sujeto de análisis y mejora durante el proceso de preparación de la ENDE, se incluye 
el análisis de beneficios y riesgos efectuado durante el taller nacional EESA. 

 Líneas Estratégicas 

Línea Estratégica 1: Fortalecimiento a las capacidades institucionales y de las estructuras de 
gobernanza (nacional, regional, municipal y territorial indígena, incluyendo las necesarias para 
armonizar y superar las inconsistencias en políticas sectoriales).  

Línea Estratégica 2: Ajuste y Armonización del marco regulatorio y político.  

Línea Estratégica 3: Reconversión de los sistemas de producción agrícola, pecuarios y forestales bajo 
un enfoque de adaptación al cambio climático. 

Línea Estratégica 4: Desarrollo de incentivos para la protección, conservación y contra el cambio de uso 
del suelo.  

Línea Estratégica 5: Fortalecer el entramado comercial y cadenas de valor de los productos 
agropecuarios y forestales,  

Línea Estratégica 6: Mejorar la gobernanza territorial y apoyar los procesos de ordenamiento de los 
territorios indígenas 

 Matrices de análisis de beneficios y riesgos 

A continuación, se presentan las matrices con los resultados del análisis de beneficios y riesgos desde 
los diferentes sectores y en orden de prioridad.  

Tabla 1. Matriz EESA, identificación de Impactos y Riesgos del lineamiento estratégico 1. 

ANÁLISIS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

Línea 
Estratégica 1 

Fortalecimiento a las capacidades institucionales y de las estructuras de 
gobernanza forestal (nacional, regional, municipal y territorial indígena). 

Acciones 
Estratégicas. 

 

 1.1 Realización de estudio organizacional y articulación de la planificación 
estratégica de cada institución clave para la estrategia ENDE. 

 1.2 Ampliación de la cobertura territorial institucional. 
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 1.3 Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión transparente 
de recursos Económicos. 

Espacio Ambiental 

Beneficios Riesgos Comentarios 

Contarían con un Plan de 
Ordenamiento Forestal y un 
plan de manejo conjunto de 
forestaría comunitaria. 

Procuraría la creación de una 
instancia que tutelan la 
aplicación efectiva de los 
acuerdos internacionales 
vinculados con la gestión 
ambiental en los ámbitos 
nacional, sub-nacional 
(MARENA, INAFOR, FONADEFO)  
regional y territorial (CARENA, 
SERENA CCF-A). 

Crearía una instancia que 
regula a nivel del territorio la 
gestión de los recursos 
naturales y el aprovechamiento 
forestal. 

Procuraría una mayor 
protección de los bosques en 
los territorios indígenas.  

Promovería la unificación de 
procesos de planificación en 
torno al cumplimiento de 
objetivos ambientales, ejemplo 
planes municipales y planes de 
pueblos indígenas.  

Distribución equitativa de 
beneficios ambientales 
generados.  

El cumplimiento a las normas 
del derecho consuetudinario 

Problemas con el cumplimiento 
de las leyes ambientales. 

La no aplicación de las normas 
jurídicas y salvaguardas 
ambientales por parte de las 
instituciones. 

La falta de auditoría social y 
seguimiento a la planificación 
estratégica, así como los procesos 
de rendición.  

La alteración de bosques con 
especies no endémicas.  

No se toma en cuenta el 
conocimiento ancestral en el 
cuidado y conservación de 
bosques y recursos naturales 
(normas de convivencia 
comunitaria indígena)  

Falta de seguimiento y 
verificación a los procesos 
administrativos. 

La falta de seguimiento y 
supervisión a los delegados 
institucionales (auditorias).  

No tomar en cuenta a las 
Instancia que regula a nivel del 
territorio la gestión de los 
recursos naturales y el 
aprovechamiento forestal.  

No se maneja la cantidad de guías 
forestales, se han otorgado en 
cada territorio.  

Es de suma importancia 
que se promueva la 
conservación y uso de 
semillas criollas. 

Se debe procurar 
Incentivar y promover 
prácticas de cultivos con 
técnicas ancestrales.  

Se deberá procurar una 
mayor Incidencia política 
en la promoción de 
reducción del uso de 
agroquímicos. 

Se debe promover que las 
instituciones involucradas 
puedan darle 
seguimiento.  

Promover que se incluya 
en los pensum 
académicos de primaria 
secundaria y todos los 
niveles el tema de 
protección y conservación 
de los recursos naturales 
desde la cosmovisión 
indígena.  
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con enfoque intercultural 
(Cosmovisión y espiritualidad 
indígena).  

Se planificarían las acciones de 
protección y conservación de 
forma conjuntas.  

 

Que no se respete la 
representación de los territorios 
y/o comunidades indígenas, y 
otros actores se conviertan en 
competencia en la búsqueda de 
recursos.  

La falta de apropiación o interés 
del personal capacitado.  

Ámbitos Social y Económico 

Se obtendría el reconocimiento 
de las autoridades formales y 
tradicionales de los pueblos 
indígenas, así como los 
derechos a administrar los 
recursos de sus territorios.  

Se promovería la consolidación 
de los procesos de autonomía 
comunitaria indígena.  

Se repartirían los ingresos 
económicos del 
aprovechamiento forestal en 
forma porcentuales.  

Promovería el Involucramiento 
de las comunidades y GTI en las 
gestione.  

Promovería un proceso de 
diálogo, consulta y una mayor 
participación de actores claves 
en los procesos de articulación, 
planificación y ejecución de 
acciones estratégicas 
medioambientales.  

Procuraría la existencia de 
programas de beneficios 
ambientales, productivos por 
programas sociales.  

Poca valoración del conocimiento 
ancestral y empírico. 
Cada territorio cuenta con 
personas expertas en diferentes 
ámbitos del conocimiento 
tradicional.  

Mejora la red de comunicación y 
el acceso a los diferentes 
servicios. 

Apertura de espacios de 
participación para la gestión e 
incidencia de los pueblos 
indígenas.  

 

Propiciar el desarrollo de 
intercambios del 
conocimiento tradicional.  

Tomar en cuenta el 
enfoque intercultural 
como eje trasversal en los 
procesos de planificación. 

Se deben retomar en los 
procesos de planificación 
las normas de convivencia 
comunitaria indígena 
donde la visión del 
desarrollo se basa en el 
individuo, la familia y la 
comunidad. 
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Se desarrollarían capacitación, 
talleres y foros de intercambio 
de experiencia en temas 
ambientales relacionados con 
REDD+. 

Procuraría la inclusión de 
hombres y mujeres en igualdad 
de condiciones y 
oportunidades.  

Garantizar la participación real 
y efectiva de los grupos 
vulnerables dentro de cada uno 
de los territorios.  

Ámbito Legal y Político 

Beneficios  Riesgos  Comentarios 

Existiría una mayor voluntad 
política de reivindicar los 
derechos de los pueblos 
indígenas.  

Ayudaría a mejorar la 
efectividad del marco legal 
regulatorio en el tema 
ambiental.  

Ayudaría a promover las 
sinergias institucionales, a 
través de una mejor 
coordinación de acciones. 

Procuraría una mayor presencia 
de las instituciones en los 
municipios o regiones 
(INAFOR).  

Fortalecidos los gobiernos 
territoriales para la realización 
de sus gestiones 
(Empoderamiento).  

La legislación y políticas 
institucionales aplican normas sin 
tomar en cuenta el derecho de 
los pueblos indígenas 
(concesiones, sobre titulación de 
tierras indígenas)  

Sobretitulación de tierras 
indígenas.  

Decretos y ordenanzas 
municipales tomadas fuera de 
procesos de consulta. 

Fortalecimiento del marco 
jurídico nacional e internacional 
de los pueblos indígenas. 

El no cumplimiento por parte de 
las instancias nacionales alegando 
asuntos presupuestarios.  

Que en los análisis jurídicos se 
pierda el conocimiento ancestral. 

Conflictos colonos-comunitarios y 
entre comunitarios.  

Que se respeten las 
normas internas de 
gobernanza indígena 
(Estatutos internos de los 
pueblos) y la 
institucionalidad indígena 
a través de sus 
estructuras organizativas. 

No existe consulta para la 
implementación de 
proyectos que no son 
acordes a la necesidad y 
cultura de los 
comunitarios. 

Carecimiento de canales 
de comunicación e 
información por parte de 
los líderes hacia los 
comunitarios.  
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Tierras demarcadas y tituladas 
(Leyes 445 y 28 y su 
reglamento).  

Políticas de convivencia 
Derecho posesorio. 
Constitución política  

 

 

Tabla 2. Matriz EESA, identificación de Impactos y Riesgos del lineamiento estratégico 6. 

ANÁLISIS DE LA Línea ESTRATÉGICA 6 

Línea 
Estratégica 6 

Mejorar la gobernanza territorial y apoyar los procesos de ordenamiento de los 
territorios Indígenas. 

Acciones 
Estratégicas. 

 

6.1 Fortalecimiento institucional de las estructuras de gobernanza forestal  
(CCF-A) 
6.2 Detener el avance de la frontera agrícola. 
6.3 Fortalecimiento de Gobiernos Territoriales. (GTI) 
6.4 Fortalecer el sistema de tenencia de la tierra y saneamiento de las áreas en 
conflicto. 

Espacio Ambiental 

Beneficios Riesgos Comentarios 

Se dispondría un plan de ordenamiento 
territorial con el apoyo de las entidades 
de gobierno, municipalidad y 
autoridades territoriales. 

Aseguraría la tenencia de la tierra en los 
territorios indígenas y 
afrodescendientes. 

Se dispondrá de talleres de divulgación 
en los temas de ordenación del 
territorio y tenencia de la tierra en los 
gobiernos territoriales. 

Respeto a las normas, pautas y criterios 
de administración de los recursos 
naturales en los territorios. 

Generación de conflictos 
entre las autoridades 
municipales y las 
autoridades territoriales. 

Conflictos entre población 
mestiza y 
afrodescendientes. 

Si no están claros los 
mecanismos de 
coordinación y 
acompañamiento de las 
instituciones de gobierno. 

Si no se garantizan los 
recursos financieros, para 
poder ejecutar los 

Con los impactos 
positivos, reduciría la 
pérdida de los recursos 
naturales, dándole  buen 
uso y manejo a los 
suelos garantizamos la 
seguridad alimentaria, 
mejorando la calidad de 
vida en los territorios 
conforme las leyes 
vigentes. 

El estado debe de 
garantizar los recursos 
económicos a las 
instancias MFT, para 
avalar el Ordenamiento 
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GTI cuentan con poder de decisión para 
la administración y usufructo de los 
recursos 

Mayor control,  monitoreo y 
seguimiento en beneficio de proteger 
los recursos naturales en especial el 
recurso bosque. 

Tener un registro de los volúmenes de 
aprovechamiento forestal y de los 
planes PGMF. 

Contar con una base de datos. 

Socioeconómico ambiental. 

Definición de áreas de usos y manejo de 
los territorios. 

Creación de una instancia permanente 
propia de los GTI que esté estructura 
dentro las instancias de gobiernos 
municipales, regionales y nacionales. 

objetivos planteados en 
los beneficios. 

de los Territorios 
indígenas, con el 
objetivo de darle el uso 
adecuado de los 
recursos de manera 
sostenible, sustentable y 
equitativa; fortaleciendo 
el recurso bosque y la 
seguridad alimentaria. 

Ámbito Social y Económico 

Beneficios Riesgos Comentarios 
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Aseguraría la equidad de género. 

Aseguraría la convivencia intercultural 
en los territorios Indígenas. 

Asegurar los modos de vida y 
conocimientos tradicionales. 

Capacidades creadas en los territorios 
en cuanto a la administración de los 
recursos naturales. 

Mayor participación de las comunidades 
en los procesos de administración de los 
recursos. 

Mayor control y distribución del recurso 
bosque en beneficio de los territorios. 

Los gobiernos territoriales capacitados 
que tengan la administración económica 
y de los recursos naturales. 

Permitirá implementar proyectos pilotos 
modelos en el tema REDD. 

Mayor control y vigilancia del recurso 
bosque en especial la reserva de 
biosfera. 

Conflictos entre grupos 
étnicos y en la familia. 

Injerencia política en los 
procesos de gobernanza 
forestal y ambiental. 

Que no exista un proceso 
de rendición de cuentas 
en los territorios 
indígenas. 

Que no se disponga de 
recursos económicos, 
equipos y medios, para los 
guardabosques. 

 

Ámbito Legal y Político 

Beneficios Riesgos Comentarios 

Habría apertura de espacio de 
concertación entre autoridades 
territoriales y mestizos. 

Revisaría, actualizaría los estatutos y 
normas de los territorios indígenas y 
afrodescendientes. 

Aseguraría la participación de las 
autoridades territoriales en el nivel 1 de 
la ENDE. 

Conflictos entre grupos 
étnicos por presencia de 
colonos. 

Continuación de la 
influencia de los partidos 
políticos en las decisiones 
de las comunidades 
indígenas. 

Falta de canalización de 
recursos económicos en 
los procesos de 

El estado debe  
garantizar los recursos 
económicos para 
responder al tema de 
saneamiento. 
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Agilizaría el proceso de saneamiento con 
la coordinación de las instancias 
mencionadas anteriormente. 

Freno y control de la invasión masiva de 
colonos, la frontera agrícola y el despale 
indiscriminado en los territorios 
indígenas. 

Reducción de tala ilegal y eliminación de 
invasión de tierra. 

Institucionalización de procesos penales 
en el poder judicial para acelerar el 
tema de saneamiento de territorios 
indígenas. 

saneamiento en los 
territorios indígenas. 

 

Tabla 3. Matriz EESA, identificación de Impactos y Riesgos del lineamiento estratégico 3. 

ANÁLISIS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

Línea 
Estratégica. 3 

Reconversión de los sistemas de producción agrícola, pecuarios y forestales bajo 
un enfoque de adaptación al cambio climático.  

Acciones 
Estratégicas. 

 

 3.1 Investigación, innovación, rescate y desarrollo de tecnologías agropecuarias 
y forestales.  
3.2 Gestión de conocimiento.  
3.3 Diálogo y sensibilización ambiental.  
3.4 Promoción del ordenamiento territorial.  

Espacio Ambiental 

Beneficios Riesgos Comentarios 

Reducción de los impactos negativos al 
ambiente con los sistemas tradiciones 
agropecuarios y forestales mediante la 
cuantificación, distribución y estado 
actual de la biodiversidad (flora y fauna) 
existente en los diferentes tipos de 
bosques, así como la identificación de 
las unidades de producción amigables y 
no amigables con el ambiente. A la vez  
permitirá conocer las especies 
agropecuarias que se puedan adaptar a 

La introducción de 
especies exóticas puede 
afectar el desarrollo de 
especies nativas, 
actuando como especies 
invasoras. Asimismo 
puede incidir en un 
desbalance entre los 
diferentes ecosistemas.  

La vulnerabilidad de la 
región hacia los 

Fomentar una 
investigación participativa 
y aplicada por parte de las 
universidades en 
coordinación con las 
instituciones regionales y 
los actores locales 
(productores, lideresas y 
líderes comunitarios, 
entre otros).  
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las condiciones edafoclimáticas de la 
región. 

La población conocedora de la 
importancia de los recursos naturales, 
valora los diferentes ecosistemas como 
medios de vida, asimismo los 
profesionales de la región (ecólogos, 
biólogos, etc.) pueden darle el valor 
económico y ecológico a los diferentes 
ecosistemas.  

Mayor protección de los recursos 
naturales y manejo sostenible en los 
diferentes sistemas de producción.  

Los sistemas productivos se utilizan de 
acuerdo a la vocación del suelo, 
fomentando un uso adecuado de los 
recursos.  

fenómenos naturales 
puede disminuir la 
inversión en los nuevos 
sistemas productivos.  

 

Inclusión de la 
importancia de estos 
ecosistemas en el 
currículo educativo desde 
los diferentes niveles.  

Que los diálogos sean 
pertinentes, de manera 
que se incluyan todos los 
sectores.  

Transparencia en los 
procesos de 
ordenamiento.  

 

Ámbito Social y Económico 

Beneficios Riesgos Comentarios 

 Fortalecimiento de las capacidades de 
los recursos de la región en los 
diferentes ámbitos (desde el 
comunitario hasta el institucional y 
territorial), generando mayores 
ingresos económicos por la aplicación 
de sistemas innovadores de bajo 
costo.  

 Una nueva cultura enfocada en el uso 
racional de los recursos naturales y 
comprometidos con la preservación, 
conservación y protección del 
ambiente.  

 Mejor distribución y utilización de las 
unidades productivas (agrícolas, 
pecuarias, forestales), lo que permitirá 
la definición de mercados concretos 
para los productos, y el asentamiento 
de la población en la región, 

 Altos costos en la 
aplicación de los 
sistemas innovadores.  

 Renuencia por parte de 
los productores hacia 
los nuevos sistemas.  

 Conflicto entre los 
dueños de las tierras y 
altos costos durante el 
proceso.  

 Fomentar la unidad 
regional, evitando el 
conflicto de interés de 
algunos grupos sociales, 
económicos y políticos.  
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facilitando a las mismas el acceso a los 
servicios básicos.  

Ámbito Legal y Político 

Beneficios  Riesgos  Comentarios 

 Existencia de leyes que  permiten 
regular las diferentes actividades 
agropecuarias y forestales (Ley de 
medio ambiente y delitos ambientales, 
ley forestal, ley de pesca, normativas 
de producción agroecológica, ley de 
agua y saneamiento, ley de soberanía 
y seguridad alimentaria, ley de 
propiedad comunal, entre otras).  

 Mejor coordinación interinstitucional 
(estructuras regionales y territoriales), 
con las comunidades de la región para 
la aplicabilidad de las leyes.  

 Se reduce el riesgo económico y se 
pueden generar nuevas inversiones en 
la región, porque se cuenta con títulos 
que respaldan el derecho o la 
legalización de las tierras 
(Demarcación de las tierras 
comunales, territoriales, etc.).  

 La compatibilidad de 
las leyes existentes con 
las condiciones o 
sistemas de gobierno 
de las regiones 
autónomas, podrían 
atentar contra las 
costumbres y prácticas 
tradicionales.  

 Mala interpretación de 
la ley, que generaría 
conflictos entre los 
diferentes grupos 
étnicos.  

 Conflicto por intereses 
políticos que pudiera 
ocasionar demora en el 
proceso de ordena-
miento, así como el uso 
inadecuado de las 
tierras cuando se 
cuente con títulos.  

 Difusión y aplicabilidad 
de las mismas.  

 Debilidad en la gestión 
administrativa y 
aplicativa de las leyes.  

 El sistema de registro 
catastral debe ser más 
transparente y justo en 
cuanto a la existencia de 
títulos de las tierras 
existentes.  

 

Fomenta el mercado de 
tierras. 

 

 
Tabla 4. Matriz EESA, identificación de impactos y riesgos del lineamiento estratégico 4. 

ANÁLISIS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

Línea 
Estratégica 4 

Desarrollo de incentivos para la protección, conservación y cambio del uso  
del suelo 

Acciones 
Estratégicas 

 

4.1 Desarrollo de mecanismos de incentivos financieros.  
4.2 Ampliación de las estructuras institucionales financieras.  
4.3 Implementación del bono ambiental forestal.  

Espacio Ambiental 
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Beneficios Riesgos Comentarios 

 Conservación de los bosques y 
aumento de cobertura forestal. 

 Conservación y aumento de la 
biodiversidad. 

 Fijación de gases de efecto 
invernadero.  

 Agregación  financiera de 
conservación del bosque.  

 Valor agregado de los sub 
productos de los bosques.  

 Pagos por servicios ambientales.  

 Aumento en la cantidad de los 
recursos hídricos.  

 

 Falta de monitoreo.  

 Altos costos de transacción.  

 Poca credibilidad.  

 Malas negociaciones.  

 No identificar un buen 
mercado. 

 Mayor incidencia en 
incendios forestales. 

 Aumento de la tala ilegal en 
bosques.  

 Utilización de especies 
forestales no nativas.  

 Avance de la frontera 
agrícola por personas 
externas a la comunidad.  

 Se debe de realizar 
mecanismo necesario 
para regular.  

 Aplicar un sistema de 
monitoreo.  

 Conservación de plantas 
medicinales.  

 Se necesita control y 
monitoreo en las áreas 
de conservación. 

  

Ámbito Social y Económico 

Beneficios Riesgos Comentarios 

 Es una nueva alternativa 
económica para las comunidades. 

 Mejora de la calidad de vida en 
las familias campesinas e 
indígenas. 

 Apoya o garantiza la iniciación de 
saneamiento. 

 Mayor integración de 
comunidades indígenas de cara a 
los beneficios que proveen los 
incentivos.  

 Mayores oportunidades de 
desarrollo socio-económico para 
las comunidades indígenas. 

 Deficiencia administrativa de 
incentivos del organismo 
dirigido a la comunidad. 

 Falta de garantía  en la 
distribución del incentivo 
dentro de las comunidades.  

 Débil organización territorial. 

 Invasión por parte de 
colonos.  

 Se deben establecer 
mecanismos de 
distribución de beneficio 
de las comunidades.  

 Estrategia generará 
mejora en los servicios 
básicos (salud, 
educación, 
infraestructura social, 
agua y saneamiento) Se 
debe garantizar una 
organización para que 
los incentivos se 
distribuyan con mayor 
orden.  
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 Mejorará la seguridad 
alimentaria  

 

Ámbito Legal y Político 

Beneficios  Riesgos  Comentarios 

 Existencia del marco regulatorio 
de la región (Ley 28, Ley 445, Ley 
217.  

 Titulación y tenencia de tierras.  

 Mecanismos de incentivos claros.  

 Fortalecimiento de las 
ordenanzas municipales y 
resoluciones regionales.  

 No aplicación de la ley.  

 Sin titulación de territorio no 
serán otorgados los 
beneficios.  

 Constante cambio de las 
autoridades territoriales y 
comunales.  

 Desconocimiento del marco 
regulatorio nacional, 
regional, municipal y 
territorial.  

 Conflictos internos 
territoriales de la tenencia de 
la tierra.  

 Los incentivos deben 
estar acorde a la realidad 
y a las necesidades 
nacionales.  

 Se debe crea una 
adecuada divulgación del 
marco regulatorio.  

 Voluntad política del 
gobierno nacional, 
regional, territorial y 
comunal.  

 
Tabla 5. Matriz EESA, identificación de Impactos y Riesgos del lineamiento estratégico 2. 

ANÁLISIS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

Línea 
Estratégica 2. 

Ajuste y Armonización del marco regulatorio y político.  

Acciones 
Estratégicas. 

 

2.1 Fortalecimiento a las capacidades analíticas de los miembros del gabinete de 
producción particularmente a los del nivel uno.  

2.2 Readecuación de las políticas crediticias para incentivar la inversión forestal y 
desincentivar actividades agropecuarias en áreas de reserva.  

2.3 Mejorar los sistemas e instrumentos de regulación y control de la gestión 
forestal ambiental (monitoreo independiente).  

Ámbito Ambiental 

Beneficios Riesgos Comentarios 



 

63 

 

 Apropiación de conocimientos para la 
toma de decisiones en las políticas 
ambientales. 

 Creación de herramientas que permitirán 
sintetizar la situación ambiental de la 
región por medio de matrices, tablas, etc.  

 Provocación de un aumento de la masa 
boscosa.  

 Mayor conservación de las áreas 
protegidas y disminución del avance de la 
frontera agrícola.  

 Mejoramiento del control de los bosques 
y de las áreas protegidas.  

 Tecnificación de los bosques.  

 Descontento de algunos 
sectores por la aplicación 
de las políticas. Si no se 
cuenta con la información 
apropiada se tomará 
decisiones con 
información insuficiente  

 Inconformidad por el 
sector ganadero 
tradicionalista. 

 

 

 Se necesita que el 
gabinete sea mejor 
preparado en cuanto 
al conocimiento de 
las leyes que 
competen  

 

Ámbito Social y Económico 

Beneficios Riesgos Comentarios 

 Diversificación de las opciones de 
generación de riquezas de la población. 

 Enfoque de aprobación de crédito para la 
producción con la condición de aplicar 
técnicas silvo-pastoriles y de manejo de 
ganado estabulado.  

 Mejorar los mecanismos para que exista 
acceso crediticio para el desarrollo 
agropecuario.  

 La participación de los pueblos indígenas 
en la consulta y declaración de las áreas 
protegidas.  

 Coordinar con los pueblos indígenas los 
recursos de la biodiversidad que se 
declaren en resguardo o reserva.  

 Resistencia al cambio por 
el cambio de sistema.  

 La inaplicabilidad del 
derecho de la consulta y 
del consentimiento 
previo, libre e informado.  

 

 Garantizar que todos 
tengan acceso al 
sistema crediticio 

 Promover la 
capacitación y 
sensibilización en 
todos los niveles.  

 

 

Ámbito Legal y Político 

Beneficios  Riesgos  Comentarios 
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 Aplicación de las leyes por las 
instituciones del estado (INAFOR, 
MARENA, MAGFOR, IDR y otros) 
respetando el derecho de los pueblos 
indígenas. 

 Fortalecer el sistema de regulación y 
aplicación relacionado al medio 
ambiente.  

 La existencia de suficiente instrumento 
jurídico aplicable a los recursos naturales.  

 Los títulos de los pueblos indígenas están 
inscritos en el Registro de la Propiedad de 
Nicaragua.  

 Políticas acordes con las categorías y 
planes de manejo que existen para áreas 
protegidas.  

 No existen políticas 
públicas con enfoque 
indígena.  

 No existen mecanismos de 
aplicación y cumplimiento 
a las leyes.  

 Las leyes podrían ser 
elaboradas sin consultar a 
los pueblos indígenas. 

 Faltas de voluntad política 
en la aplicación y 
cumplimiento de las leyes.  

 Falta de asignación de 
recursos para el 
funcionamiento de las 
instituciones.  

 Los títulos no son 
reconocidos por los jueces 
y funcionarios del Estado.  

 Son aplicables a 
conveniencias y de forma 
antagónica.  

 Una campaña 
nacional e 
internacional sobre 
la protección y el uso 
sostenible de los 
recursos naturales.  

 
Tabla 6. Matriz EESA, identificación de Impactos y Riesgos del lineamiento estratégico 5. 

ANÁLISIS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

Línea 
Estratégica 5. 

Fortalecer el entramado comercial, cadenas de valor de los productos 
agropecuarios y forestales. 

Acciones 
Estratégicas. 

 

5.1 Investigación, apertura y desarrollo de mercados. 
5.2 Desarrollo del sector agroindustrial a pequeña escala. 
5.3 Promoción y desarrollo de nuevos hábitos de consumo. 
5.4 Crear y fortalecer estructuras organizativas con enfoque de negocio. 

Ámbito Ambiental 

Beneficios Riesgos Comentarios 
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 Protección de suelos y bosques, aguas y 
biodiversidad. 

 Los territorios ejecutan proyectos de PSA. 

 Incrementar la cobertura de bosque 
potencialmente en los sistemas 
agroforestales. 

 Que las actividades 
industriales no lleven el 
componente de 
sostenibilidad ambiental 
puede generar la pérdida 
de ecosistemas. 

 Los temas a tocar 
son muy amplios en 
contenido y 
temáticas y el 
tiempo no permite 
tratar estos temas 
con la amplitud 
suficiente. 

Ámbito Social y Económico 

Beneficios Riesgos Comentarios 

 Acceso a nuevos mercados y 
diversificación de ingresos. 

 Diversificación productiva y con mayor 
valor agregado. 

 Sistemas productivos amigables con el 
ambiente. 

 Mayor oportunidad de oferta de la 
producción. 

 Reducción de la intermediación. 

 Mejoramiento de los precios y la calidad 
de los productos. 

 Desarrollo y mejoramiento de la 
infraestructura productiva. 

 Que no respete la 
tradición, normas y 
cultura. 

 Resistencia a aceptar las 
nuevas prácticas 
productivas. 

 Que no haya la 
participación de todos los 
sectores. 

 

Ámbito Legal y Político 

Beneficios  Riesgos  Comentarios 

 Un mejor conocimiento legal en todos 
los sectores productivos. 

 No alineación de las 
políticas sectoriales. 

 La carencia en la 
implementación de 
instrumentos de 
ordenamiento territorial. 

 Voluntad Política. 
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Anexo 2: Mapa de actores 

ENDE-REDD+ ofrece un potencial estratégico para avanzar hacia una agenda nacional que vincule el 
tema de la deforestación y de la degradación forestal con la equidad y la justicia social, los derechos 
de propiedad, de uso, de acceso, de manejo y de restitución de derechos de las comunidades, 
ecosistemas forestales y pueblos indígenas; su vinculación con las condiciones de gobernanza 
territorial.  

Se espera que los protagonistas sean impulsores en la aplicación de políticas públicas, por lo tanto, 
requiere  

• Crear y fortalecer una plataforma de participación de actores claves, incluyendo a pueblos 
indígenas y otras comunidades locales que dependen de los recursos forestales a lo largo del 
proceso de preparar la estrategia REDD+.  

• Socializar y consultar con la plataforma de múltiples actores toda la información referente a la 
ENDE-REDD+ con el fin de retroalimentar la estrategia.  

Mediante la contribución de la metodología de Evaluación Estratégica Social y Ambiental, EESA, la 
cual tiene un enfoque participativo para establecer prioridades dentro del proceso en el R-PP, se 
identificaron los grupos de actores, con los cuales se conformó una plataforma de participación 
estructurada en tres grupos de trabajo. El presente documento  contiene una actualización del 
mapa de actores.   

Producto de las actualizaciones se han identificado nueve grupos relevantes, que desde sus 
mandatos e intereses tienen que participar y deben aportar en la construcción de la ENDEREDD+. 

El presente documento es dinámico en la medida que constantemente están incursionando nuevos 
actores en el tema ambiental y de los bosques, por lo que requiere de su permanente actualización y 
seguimiento, durante la etapa de preparación de la ENDE-REDD+. A la fecha este documento se ha 
concentrado en actores presentes en las Regiones Autónomas, sin embargo, deberá ampliarse a la zona 
seca del país en la medida que los diálogos se desarrollen.  

Listado de grupos de actores identificados  

1 Instituciones del Estado y del Gobierno en sus diferentes estratos  

2 Pueblos Indígenas  

3 Comunidades forestales 

4 Sector productivo agropecuario  

5 Movimiento Sociales  

6 Sector Académico   

7 Medios de Comunicación  

8 Cooperación Externa  
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9 Sector informal e Ilegal de comercio y tierras  

Tabla: Mapa de Actores 

Grupo de actores Actores  Mandato Intereses  
Vínculos con la ENDE-REDD+ y 

presencia en las RACC, Corredor 
Seco y PCN 

1. Instituciones 
del Estado y 
del Gobierno 
en sus 
diferentes 
niveles. 

Asamblea Nacional. 
 

Aprobar leyes para 
la protección al 
medio ambiente.  

Aprueba programas, proyectos, 
reglamenta para el cuidado del 
medio ambiente y específicamente 
a las comunidades indígenas. 

Consejo Regional 
Autónomos de la 
Costa Caribe Norte,  
Consejo Regional de 
la Costa Caribe Sur  

GOBIERNO CENTRAL:  

MARENA   

INAFOR  

INETER  

MAG   

MEFCCA  

MHCP  

INTA  

PGR  

FONADEFO  

  

Nombrado y 
encabezado por el 
Presidente de la 
República de 
Nicaragua y 
conformado por las 
instituciones de 
Estado vinculadas al 
desarrollo del 
sector agropecuario 
y forestal  

MARENA: Presencia nacional y 
delegaciones Regionales 
SETAB: Bonanza, Waspam, 
Siuna y Rosita  

INAFOR: con oficinas en Bilwi, 
Waspam, Rosita, Bonanza, Siuna, 
Bluefields, Laguna de Perlas, 
Tortuguero, Rama y Nueva Guinea.  

MAG: Cobertura nacional y en la 
Regiones autónomas oficinas en: 
Siuna, Bluefields, Nueva Guinea, 
Muelle de los Bueyes y el 
Tortuguero.  

INETER:   

MEFCCA: Sedes en Bilwi y 
Bluefields, tienen una red de 
técnicos con la que cubren 
ambas regiones; INTA: Waspam, 
Siuna, Bluefields y Kukra Hill   

PGR: Bilwi, Siuna, Bluefields, Nueva 
Guinea y Rama FONADEFO: Bilwi, 
Bluefields, Muelle de los Bueyes, 
Nueva Guinea., Laguna de Perlas, 
MHCP 
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Grupo de actores Actores  Mandato Intereses  
Vínculos con la ENDE-REDD+ y 

presencia en las RACC, Corredor 
Seco y PCN 

Coordinación de 
Gobiernos Regionales 
GRACCN y GRACCS  

Ejercer el mandato 
de Gobierno 
Regional (Ley 28 y 
445).  Canalizar y 
desarrollar recursos 
que beneficien las 
comunidades 
étnicas y pueblos 
indígenas de la 
Costa Caribe.  

SERENA, instancia técnica de los 
gobiernos regionales para la 
gestión, monitoreo y cuido de los 
Recursos Naturales. 

Mantiene coordinaciones estrechas 
con las municipalidades a través de 
las Unidades de Gestión Ambiental. 
Mantiene coordinaciones estrechas 
con las instancias técnicas de los 
GTI.  

Mantiene coordinaciones fluidas 
con las instituciones del Sector 
Ambiental.  

 

Gobiernos 
Municipales.   

Mandato legal 
(Ley 40), 
Promover el 
desarrollo del 
municipio.   
Responder a las 
demandas de la 
población del 
municipio.   
Facilitar procesos 
de gestión del 
municipio.  

Cada gobierno tiene unidades 
ambientales (UGAM), en el caso de 
la Costa Caribe se coordinan con 
SERENA  (En el Corredor seco y PI-
PCN en algunas Alcaldías tienen 
también Unidades Municipales de 
Agua y Saneamiento)  
Coordinaciones con los Consejos de 
Desarrollo Humano, Gabinetes de la 
familia comunidad y vida. 
  
Otorgan Aval para la explotación y 
aprovechamiento de los RRNN.  
Apoyan la regulación y el control de 
RRNN y son aliados principales de 
los Programas y Proyectos de 
Gobierno. 

24 Gobiernos  
Territoriales 
Indígenas y 
afrodescendientes 
y Gobiernos  
Comunales   

Amparados por la 
Ley 28 y 445,  
Declaración de las 
Naciones Unidas 
sobre Pueblos 
Indígenas y el 
convenio 169 de la 

 
Administradores de los RRNN de su 
territorio, utilizando sus 
conocimientos ancestrales para el 
uso y manejo de sus recursos eco-
sistémicos. 
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Grupo de actores Actores  Mandato Intereses  
Vínculos con la ENDE-REDD+ y 

presencia en las RACC, Corredor 
Seco y PCN 

OIT, están 
ejerciendo control 
sobre los recursos 
naturales de sus 
territorios.  

Amparados por 
la Ley 445. Son 
dueños de la 
mayoría de los 
bosques 
existentes en el 
país.   

Punto de inicio de las autorizaciones 
legales de cualquier tipo de 
aprovechamiento de recursos 
naturales. 

Crear y fortalecer capacidades 
humanas para aplicar la ENDE-
REDD+. 

 

Los pueblos indígenas habitantes de 
la Costa Caribe son: mískitus, 
sumos/mayangnas, ulwas, ramas, 
creoles, garífunas. 

2. Pueblos 
Indígenas 
 –fuera del 
régimen 
autonómico –. 

Pueblos indígenas del 
Pacifico Centro Norte 
organizado en el 
Consejo de Pueblos 
Indígenas del Pacífico 
Centro Norte. 

Declaración 169 de 
las Naciones Unidas 
y el convenio de la 
OIT.  

Conscientes del problema ambiental 
en su territorio y son las principales 
voces en manifestar los problemas 
ambientales de sus comunidades.  

3. Comunidades 
Forestales. 

Plataforma Privada 
de dueños de 
bosques: Red de 
Reservas Privadas  

Fomentar el 
desarrollo de las 
reservas privadas 
con una visión de 
negocios 
ambientales.  

Aplicar el manejo sostenible, 
manejo Conjunto de los sistemas de 
áreas protegidas, adoptando 
prácticas amigables con el medio 
ambiente incluyendo el uso de 
abonos orgánicos.  

Empresas y 
Plantaciones 
Forestales. 

Desarrollar 
negocios en el 
sector forestal.   
Plantaciones de 
Palma Aceitera, 
Teca, coco.  

Realizan aprovechamiento de 
recursos forestales. Impulsores de 
cambio de uso del suelo.  

Regentes Forestales.  

Técnicos 
acreditados por 
INAFOR, enlace 
técnico, 
administrativo y 

Aplican normativas del INAFOR en 
el manejo sostenible de los recursos 
del bosque.  
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Grupo de actores Actores  Mandato Intereses  
Vínculos con la ENDE-REDD+ y 

presencia en las RACC, Corredor 
Seco y PCN 

legal entre dueños 
de bosques y 
empresarios 
forestales con el 
INAFOR.  

Informan al INAFOR de actos ilícitos 
e infracciones.  

Controla el uso de guías forestales y 
certificados de origen.  

5. Productores 
agropecuarios  

 
 
 

Productores Agrícolas 
(granos básicos, 
cultivos 
agroindustriales) 

Ley de Participación 
Ciudadana  

Producción de granos básicos y 
cultivos agroindustriales.  

Ejercen presión sobre los recursos 
del bosque.  

 
Fortalecer el gremio 
de agricultores y 
ganaderos  

Apoyar a los 
pequeños y 
medianos 
productores con 
programas y 
proyectos 
productivos 
integrales. 

Impulsan nuevas tecnologías 
productivas y adopción de prácticas 
amigables con el medio ambiente, 
para la producción agropecuaria. 

Pueden proveer insumos 
importantes sobre los impactos en 
la economía desde una estrategia 
ENDE-REDD+. 

A los ganaderos se les atribuye 
provocar  con sus prácticas una de 
las principales causas de la 
deforestación. 

Gremio Cafetalero. 

6. Organizaciones 
Sociales.  

Grupos organizados 
con iniciativas 
propias.  

Gestionar y 
canalizar recursos 
de la cooperación 
externa para 
ejecutar proyectos 
sociales, 
productivos.  

Impulsando y desarrollando un 
aprovechamiento racional de sus 
recursos forestales.  

Garantizando la sostenibilidad.  

Promoción de Educación Ambiental.  

Transformación agroecológica de 
fincas. 

7. Sector 
Académico.  

Universidades.   

Aportar 
conocimiento y 
experiencia en 
investigación e 
innovación 
tecnológica para la 

Formación en las Regiones de 
capacidades con nuevos valores con 
una visión de defensa y protección 
del medio ambiente. 
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Grupo de actores Actores  Mandato Intereses  
Vínculos con la ENDE-REDD+ y 

presencia en las RACC, Corredor 
Seco y PCN 

mitigación y 
adaptación al 
cambio climático.   

Investigación forestal y gestión del 
conocimiento. 

8. Medios de 
Comunicación. 

Escritos, Radiales, 
Televisión, Web, 
redes sociales.  

Ejercer labor 
informativa a la 
ciudadanía.  

Fomentar la 
discusión en torno a 
la protección 
ambiental. 
Contribuir al 
monitoreo de 
asuntos 
ambientales y 
sociales.  

Responsable de la divulgación en 
todos los niveles para lograr mayor 
concientización en temas 
ambientales a fin de lograr un 
cambio de actitud frente al 
problema ambiental.  

9. Institución 
castrense y 
seguridad 
nacional.  

Policía. 

Velar por el orden y 
la seguridad 
pública.  

Resguardo y apoyo 
a las acciones de las 
instituciones del 
estado.  

Garantiza la aplicación de la justicia 
a los infractores de los que cometen 
delito ambiental, por lo tanto, 
deben de ser más beligerantes en la 
aplicación de la justicia.  

Ejército de Nicaragua / 
BECO.  
Batallón Ecológico.  

Velar por la defensa 
y soberanía del 
territorio nacional.  

Combate contra 
actividades ilegales.  

Garantiza la protección y defensa 
del patrimonio nacional. 

 

9-Cooperación 
Externa. 

Agencias de 
cooperación, bancos 
internacionales.  

Gestionar y 
canalizar recursos 
de la cooperación 
hacia la reducción 
de la deforestación 
y la degradación de 
bosques.  

Gestión de recursos externos para 
apoyar la aplicación de la ENDE-
REDD+.  
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Grupo de actores Actores  Mandato Intereses  
Vínculos con la ENDE-REDD+ y 

presencia en las RACC, Corredor 
Seco y PCN 

Promover la ENDE 
dentro de la 
cooperación.  

10. Sector 
informal e 
Ilegal. 

Ilegales de: 
madereros, ganaderos 
y güiriseros. 

Extraer la mayor 
cantidad de 
recursos 
maderables, su 
impacto es negativo 
a la conservación 
de los recursos 
forestales.   

La presencia de estos grupos en la 
región caribe es bien fuerte y son 
los principales responsables de la 
degradación y deforestación de los 
bosques en las tierras indígenas, 
actúan como organización sin 
escrúpulos ni respeto por la vida de 
los comunitarios.  

Especuladores. 

Acaparar la 
mayor extensión 
de tierra posible. 
Apoderarse de 
tierras indígenas. 

Provocan cambio del uso del suelo.  

Enfoque extractivista de los recursos 
del bosque.  

  

Descripción de Actores  

Gobiernos Territoriales Indígenas y Gobiernos Comunales  

Amparados con la Ley 28, y su reglamento, y la Ley 445, el Gobierno Territorial Indígena tiene a su 
cargo la administración política del territorio, sistemas de educación, salud, economía y deporte. Se 
elige democráticamente en una asamblea territorial.  

Sus órganos centrales son: La Junta directiva, conformada por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario, un Tesorero, un Fiscal y un Vocal. Sus miembros son electos por un periodo no mayor a 
cuatro años, con la opción de ser reelectos por una sola vez. Dicha junta está encargada de la gestión 
del Plan de Manejo, Conservación y Desarrollo Territorial Indígena en armonía con las normas 
ecológicas y las leyes vigentes.  
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 GOBIERNOS TERRITORIALES INDIGENAS   

No  Nombre de GTI  No Comunidades  

RACCN  

1  Wangki Maya  25  

2  Wangki Awala Kupia   15  

3  Wangki Twi-Tasba Raya  23  

4  Wangky Li Aubra Tasbaya  18  

5  Li Lamni Tasbaika Kum  27  

6  Kipla Sait Tasbaika Kum    18  

7  Awas tingni Mayangna Sauni Umani,  -Amasau-  1  

8  Prinzu Auhya Un    16  

9  Tasba Pri     37  

10  Twi Waupasa    15  

11  Twi Yahbra     17  

12  Twi Karata Tasbaika Kum  5  

13  Tawira Tasbaika  17  

14  Mayangna Sauni Bas  - Silkilta  4  

15  Mayangna Sauni As     18  

16  Mayangna Sauni Arungka - MATUNGBAK     9  

17  Mayangna Sauni Tuahka Takalni Balna  15  

18  Prinzu Awala  19  

RACCS  

1  Awaltara Luhpia Nani Tasbaya   16  

2  Laguna de Perlas    12  

3  Rama-Kreol  -GTRK-  9  

4  Tasba Pounie   6  

5  Gobierno comunal Creol de Bluefields  1  

GOBIERNOS TERRITORIALES INDIGENAS   
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No  Nombre de GTI  No Comunidades  

ZONA DE REGIMEN ESPECIAL DEL ALTO D EL COCO  

1  Miskitu Indian Tasbaika Kum (MITK)  20  

2  Mayangna Sauni Bu  9  

3  Kipla Sait Tasbaika14   4 

 
Pueblos Indígenas del Pacífico Centro y Norte  

Son 22 pueblos indígenas, descendientes de chorotega, nahoa, xiu-sutiaba y cacaopera y se encuentran 
representados por el Consejo de los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua  

  

No Pueblos Indígenas Departamento Ascendencia 

1  Monimbó  

Masaya  Chorotega  2  San Juan de Oriente  

3  Nindirí  

4  Subtiaba  León  Xiu-sutiaba  

5  Virgen del Hato  Chinandega  Chorotega  

6  San Jorge  

Rivas  Nahoas  

7  Nancimí  

8  Ostional  

9  Salinas de Nagualapa  

10  Veracruz del Zapotal  

11  Urbaite Las Pilas  

12  Jinotega  Jinotega  

Chorotegas  

13  Mozonte  Nueva Segovia  

14  Li-Telpaneca  

Madriz  15  San Lucas  

16  Totogalpa  

                                                      
14 Este GTI, se inscribe en la RACCN, por razones de acceso se atiende en la zona del Régimen Especial. 
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17  San Antonio de Padua  

18  Santa Bárbara  

19  Cusmapa  

20  Matagalpa  

Matagalpa  

Cacaopera  

21  Sébaco  
Chorotega  

22  Muy Muy  

  
  
Empresas Relacionadas al Bosque 
 

No Nombre Lugar de operación 

1  Empresa Vida Grup (extracción de resina).  Waspam.  

2 Teca de Nicaragua, S.A. es una empresa productora y fabricadora 
de madera, trabaja integralmente desde las concesiones en el 
bosque, los viveros, plantaciones y aserríos. 

Nindirí, Nicaragua. 

3 
 

NICATECA, es un grupo dedicado al manejo de plantaciones 
forestales. 

El Sauce (León), 
Chinandega (Chinandega) 
y en Nandaime. 

4 Norteak S.A. es una empresa de capital noruego, con una base 
sólida en el sector forestal. En Nicaragua desarrolla un proyecto 
de reforestación comercial con una proyección social y ambiental. 

Camoapa, Siuna y 
Bonanza, (RAAN). 

5 COMASA empresa pionera en la industria del maní, apoya 
iniciativas forestales gubernamentales con producción de plantas 
en viveros forestales. 

Chinandega. 

6 Iniciativa Forestal de Monte Rosa Desarrolla un proyecto de 
fomento y conservación forestal y el establecimiento de 
plantaciones forestales. Entrega de plantas como apoyo a la 
Campaña Nacional de Reforestación impulsada por el GRUN. 

Chinandega. 

7 Fundación Centro Empresarial Pellas (CEP) impulsa el "Proyecto 
Forestal Energético Social y Ambiental" con el apoyo del Ingenio 
San Antonio en el occidente del país. 

Chichigalpa, Chinandega. 

8  Cooperativa de Mujeres Productoras de Madera Artesanal.  Puerto Cabezas.  
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No Nombre Lugar de operación 

9  

Alba Forestal. 

Elaboración de PGMF, aprovechamiento forestal, fortalecimiento 
de empresas forestales comunitarias, programas de reforestación 
de comunidades.  

Puerto Cabezas, Rosita, 
Prinzapolka.  

10  Aqua Quest Compay (aprovechamiento de la madera sumergida).  Puerto Cabezas y 
Prinzapolka.  

11 Empresa Forestal Comunitaria 19 de Agosto.  
Puerto Cabezas, 
Comunidad el Naranjal.   

12 
HEMCO.   

Explotación minera  y reforestación.  
Bonanza.  

13 Empresa Maderera “Las minas” -aprovechamiento y exportación.  Prinzapolka.  

14 Empresa Maderera “San Luis” -aprovechamiento y exportación.  Prinzapolka.  

15 
“Empresa Guadalupe“, de nadera-aprovechamiento y 
exportación.  

Prinzapolka.  

16 Empresa Maderera “El Carmen”, aprovechamiento y exportación.  Prinzapolka.  

17 Empresa Maderera La Garnacha, aprovechamiento y exportación.  Prinzapolka.  

18 Empresa Maderera San Roque, aprovechamiento y exportación.  Prinzapolka.  

19 Empresa Maderera La Palmera, aprovechamiento y exportación.  Prinzapolka.  

20 Empresa Maderera MADECAM, aprovechamiento y exportación.  Prinzapolka.  

21 Empresa Maderera El Sarau, aprovechamiento y exportación.  Prinzapolka.  

22 Empresa Maderera King Kura, aprovechamiento y exportación.  Prinzapolka. 

23 Empresa Maderera San Nicolás, aprovechamiento y exportación.  Prinzapolka.  

24 
Empresa Maderera Palma Africana, aprovechamiento y 
exportación.  

Prinzapolka. 

25 
Futuro forestal, repoblación forestal, usando métodos 
sostenibles, especializándose en especies nativas. 

Chinandega, Nandaime y 
El Sauce. 

26 
SETROPIC S.A, comercialización de más de 41 especies de semillas 
forestales. 

Carazo, Nicaragua. 
www.setropic.com.ni 

27 
Teca de Nicaragua, S.A. es una empresa integrada  en todo el 
proceso de producción y fabricación de la madera, desde las 

Nindirí. 

http://www.setropic.com.ni/
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No Nombre Lugar de operación 

concesiones en el bosque, los viveros, plantaciones y aserríos, 
hasta la fábrica. 

28 
Norteak S.A., proyectos de reforestación comercial con una 
proyección social y ambiental. 

Camoapa, Siuna y 
Bonanza, (RAAN). 

29 
NICATECA, es un grupo dedicado al manejo de plantaciones 
forestales en la Región del Pacífico del país. 

El Sauce (León), 
Chinandega (Chinandega) 
y en Nandaime (Rivas). 

30 
MADENICSA, se dedica a la explotación de la madera, desde su 
extracción y procesamiento hasta su trabajo en carpintería. 

Centroamérica. 

31 

Grupo Simplemente Madera, Es uno de los principales fabricantes 
de artículos de madera cultivada en el país impulsa el 
establecimiento de plantaciones forestales.  

Managua. 

 

32 Asociación Nacional de Reforestadores (Confor). Nacional. 

33 

Asociación de agricultores de León (ADAL). 

Persigue como fin el desarrollo integral de la agricultura, 
enfocándose en general en el cultivo del Maní, sus socios apoyan 
con el establecimiento de las Cortinas Rompe vientos. 

León.  

34 

Asociación de Agricultores de Chinandega (ADACH).  
Persigue como fin el desarrollo integral de la agricultura, 
enfocándose en general en el cultivo del Maní, apoya con entrega 
de plantas la Cruzada Nacional de Reforestación, sus socios apoyan 
con el establecimiento de las Cortinas Rompe Vientos. 

Chinandega.  

 
Organizaciones Sin fines de Lucro 

N°  Organización  Actividad  Presencia  

1  

CADPI  

Centro para la 
Autonomía y 
Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas.  

Capacitaciones en temas ambientales, gestión de 
recursos, fortalecimientos a gremios organizados, 
capacitación en temas ambientales a de post grado.  

Oficinas: Puerto 
Cabezas, Waspam.  

2  
Acción Médica 
Cristiana  

Trabajan temas de salud reproductiva y seguridad 
alimentaria en comunidades campesinas e indígenas 
aplicando sistemas agroforestales en fincas 
productivas modelos.   

Puerto Cabezas, 
Waspam, Tasba Pri, 
Laguna de Perlas.  
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PROLEÑA-
Nicaragua. 

 

Asociación para el Fomento DENDROENERGETICO. 
Promueve la modernización del uso de la biomasa 
como fuente energética nacional, así como las energías 
renovables. 

Managua, 

 

 

3  

FADCANIC, 
Fundación para la 
Autonomía y el 
Desarrollo. 

Proyectos de desarrollo Agroforestales, Seguridad 
ciudadana, Fomento del eco turismo, Manejo de 
cuencas hidrográficas.  

Puerto Cabezas, 
Waspam, Rosita, 
Bluefields,  

4  NITLAPAN.  
Proyectos de investigación sobre la tenencia de la 
tierra.   

Puerto Cabezas, 
Rosita-GTI Twaska.  

5  

Consejo 
Nicaragüense de 
Certificación 
Forestal 
(CONICEFV). 

 

Promover el manejo forestal sostenible en 
concordancia con los "principios y criterios" del FSC; 
ejecutando acciones que mejoren la competitividad, la 
rentabilidad y viabilidad social de la producción 
forestal. 

De carácter Nacional, 
con capítulos 
territoriales en el 
departamento de 
Nueva Segovia y la 
Región Autónoma del 
Atlántico Norte 
(RAAN). 

6  BlueEnergy.  

Programas de agua y saneamiento.  

Promoción de la energía renovable.  

Proyectos de familias saludables (huertos familiares).  

Bluefields (territorio 
Rama kriol), Laguna de 
Perlas.  

7  

FUNCOS, Fundación 
Nicaragüense 
Cosecha Sostenible.  

Proyectos de desarrollo agroforestales.  

Asistencia técnica a productores.  

Agua y saneamiento.  

Reforestaciones.   

Bluefields, Kukra Hill, 
El Rama.  

8  Ayuda en Acción.  

Salud en las comunidades.  

Agua y saneamiento.  

Reforestación.  

Fortalecimiento a las organizaciones comunitaria.  

Bluefields, Kukra River.   

9  Fundación del Río.  
Conservación y protección de especie exóticas en Indio 
Maíz.  

Río San Juan, Territorio 
Rama Kreol.  
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10 
Centro Alexander 
von Humboldt.  

Organismo No Gubernamental, para enfrentar el reto 
de promover e impulsar un desarrollo alternativo 
desde la Sociedad Civil. El quehacer de la institución se 
enmarca en los ámbitos del Desarrollo Territorial y la 
Gestión Ambiental.  

De carácter nacional.  

11  
FUNDENIC / Fondo 
Natura.  

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 
Sostenible (FUNDENIC-SOS), es una organización sin 
fines de lucro especializada en temas ambientales.  

De carácter nacional.  

12  ANACC.  
Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático, 
Aglutina a más de 40 organizaciones.  

De carácter nacional.  

 
Organizaciones Sociales 

N° Organización Actividad Presencia 

1 

Central de 
Cooperativas 
Forestales. 

 

Apoya a sus socios con proyectos para el fomento al 
desarrollo forestal; tiene una industria que apoya la 
comercialización de la madera proveniente del bosque 
de sus miembros. 

Jalapa, Nueva Segovia. 

2 

FAGANIC, 
Federación de 
Asociaciones 
Ganaderas de 
Nicaragua. 

Lograr el mejoramiento de la ganadería de Nicaragua, 
propugnar por el incremento y desarrollo de las 
diferentes actividades relacionadas con la actividad 
pecuaria y sus derivados. 

Nacional. 

3 

MJGB, Movimiento 
Juvenil 
Guardabarranco.  

  

Educación ambiental, reforestación.  De carácter nacional.  

4 
Gabinetes de la 
Familia, Comunidad 
y Vida.  

Educación ambiental, reforestación.  De carácter nacional.  

5 

ALCOMA, 
Asociación de 
Guarda parques 
Comunitarios de 
Mahagani.  

Protección del bosque, monitoreo de biodiversidad.  El Rama.  



 

80 

 

N° Organización Actividad Presencia 

6 
Organizaciones de 
mujeres. 

Ver detalle en cuadro siguiente.    

 
Organizaciones de mujeres relacionadas con el tema de Medio Ambiente  

No. Organización Presencia 

1 Asociación de Mujeres Duhran Tangni.  Waspam, Wanki Twi, La Tronquera.  

2 Asociación de Mujeres de la Cuenca Media (AMICUM).  Waspam, Li Lamni.  

3 Consejo de Mujeres de Occidente. León y Chinandega. 

4 Red de Mujeres Chontaleñas. Chontales. 

5 APOCHE Asociación de Productoras el Ojoche. Chichigalpa. 

6 
Cooperativa Agrícola Mujeres Flor de Ojoche, Cinco Pinos, 
R.L. (22 Socias y socios). 

Cinco Pinos. 

7 
Cooperativa Agroindustrial de Mujeres Emprendedoras del 
Ojoche, R.L. (16 asociadas). 

 

8 Organización de Mujeres Indígenas del Wanki, Rio Coco.  Waspam  

9 Asociación de Mujeres de la Cuenca Libre (AMICLI).  GTI Li Aubra, Waspam.  

10 
Asociación de mujeres indígenas de la cuenca media, 
AMICUM. 

GTI Li Lamni Tasbaika Kum. 

11 Cooperativa Indian Yayal, Kaluduhna (IYAMSAK).  
GTI Mayangna Sauni As. Bonanza, 
Musawas.   

12 Asociación de Mujeres Mayangnas (MYRAB).  Bonanza, Sauni As.  

13 
Asociación de Mujeres al Rescate de la Artesanía de Tuno 
(REAMAT).  

Bonanza, Sabawas.  

14 Asociación de mujeres organizadas YAKMASBU.  GTI Mayangna Sauni Bu. 

15 
Cooperativa Mayangna Yayal Rikni Sakalwas (MAYARING 
SAK).  

Bonanza.  

16 Cooperativa WASTUNA (Manantial).  Bonanza.  

17 
Asociación para el Desarrollo Sostenible de Mujeres 
Indígena de Rosita (ADESMIR).  

Rosita.  
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No. Organización Presencia 

18 
Empresa de Artesanía Indígena Kuyusbin Wasakin 
(EMAIKUWA).  

Rosita, Wasakin.  

19 
Organización Territorial de Mujeres Mayangnas del 
Territorio Sauni Arungka (MAYAKAT).  

GTI Mayangna Sauni Arungka, Siuna.  

20 Asociación Mujeres indígenas Sikilta-Siuna, AMISS.  GTI Mayangna Sauni Bas.  

21 
 

Asociación de Mujeres Indígenas WIMPA.  
GTI Miskitu Indian Tasbaika Kum. 

22 Indian Mairin Asla Pawanka Kipla Sait Tasbaikara, IMAPAKS. GTI Kipla Sait Tasbaika. 

23 
Organización de Mujeres Indígenas de los 9 territorios 
mayangnas  

Bonanza.  

24 Organización de Mujeres Pana-Pana.  Puerto Cabezas.  

25 Organización de Mujeres de Tasba Prí (OMUTAP).  Puerto Cabezas, Sahsa  

26 Voces Caribeñas. Puerto Cabezas.  

27 Asociación de Promotoras Agropecuarias.  Puerto Cabezas, Nazaret.  

28 Asociación de Mujeres Indígenas, AMICA.  Puerto Cabezas.  

29 
Asociación de Mujeres Bendecidas Prosperadas y en 
Victorias.???  

Rosita.  

30 Asociación de Mujeres Nydia White.  Puerto Cabezas.  

31 Cooperativa María Luisa Ortiz.  Mulukukú.  

32 Asociación de Mujeres Productoras de Abono Orgánico.  Bluefields.  

33 Cooperativa Luz del Futuro.  Bluefields.  

34 Asociación de Mujeres Pica Piedra.  El Bluff.  

 
Sector Académico  

No  Nombres Presencia 

1 Universidad Nacional Agraria (UNA). Managua 

2 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- León). 
Carreras de: Ingeniería en Agroecología Tropical, Acuícola. 
Realiza  investigaciones, formaciones de profesionales en Agroecología, 
Tropical y Acuícola. 

León y Somotillo  
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3 
Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua. 
Carreras de: Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Ciencias Pecuarias, 
Ingeniería en Zootecnia. 

León, Chinandega, 
Chontales, Masaya y 
Matagalpa. 

4 

Universidad de Ciencias Comerciales UCC. 

Carreras: Medicina Veterinaria y Zootecnia, Gerencias de Clínicas 
Veterinarias. 

León y Managua. 

5 
Universidad de Occidente (UDO). 

Carreras de: Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agropecuaria. 
León. 

6 

Universidad BICU, CIUM: Bluefields Indian and Caribbean University,   
Centro Inter Universitario Moravo.   

Instituto de Biodiversidad y Estudios Ambientales (IBEA).  

Carreras de: Ecología de los recursos naturales, Biología marina.  

Sistemas Agroforestales. 

Realiza investigaciones, formaciones de profesionales en agroforestería, 
ecología, ciencias ambientales.  

Sede en Bilwi, sub sede 
en Bonanza Bluefields,  

El Rama, Laguna de  

Perlas, Paiwas.   

7 

Universidad URACCAN: Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense.  

Carreras de: Ingeniería Agroforestal; Eco turismo; Ingeniería en Pesca, 
Instituto de Recursos naturales (IREMADES investigaciones), Realiza  
investigaciones.  

Sede en Bilwi, sub sedes 
en Waspam, Rosita, 
Bonanza, Siuna,  

Nueva Guinea.  

8 
Universidad Martin Luther King.   

Educación superior, investigación.  

Rosita, Bonanza y Siuna.  

 
Organismos de cooperación y financiamiento  

N° Organización  Actividad  Presencia  

1 

Agencia de 
Cooperación 
Internacional del 
Japón (JICA). 

Realiza diversas actividades de cooperación para 
el desarrollo socioeconómico de Nicaragua con 
proyectos de cooperación técnica y estudios de 
desarrollo. 

Managua. 

2 

Agencia española 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo 
(AECID). 

Contribuir con el esfuerzo al logro de los ODM. 

Chinandega, Jinotega, León, 
Matagalpa y, como zonas de 
especial atención, Managua, 
la RACCN y la RACCS. 



 

83 

 

3 

Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la 
Cooperación 
(COSUDE).  

Apoya y promueve la autonomía económica y 
estatal; contribuye al mejoramiento de las 
condiciones de producción; ayuda a resolver 
problemas ecológicos y vela por un mejor acceso 
a la formación y a los servicios de salud básicos 
de la población más desfavorecida. 

Nacional. 

4 

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Es una de las principales fuentes de 
financiamiento multilateral en la región, presta 
recursos financieros y otorga donaciones; trabaja 
también en el fortalecimiento de la gestión 
ambiental y reducción de la degradación de los 
recursos naturales. 

Nacional. 

5 
Banco Mundial 
(BM). 

Cuenta con un equipo multisectorial que 
acompaña de una manera más eficaz el proceso 
de desarrollo del país. El Banco Mundial financia 
y apoya los proyectos a solicitud del gobierno. En 
materia ambiental  apoya al gobierno en la 
preparación  de la estrategia de reducción de 
emisiones provenientes de la deforestación y 
degradación de los bosques. 

Nacional. 

6 

Centro del Agua 
para el Trópico 
Húmedo en 
América Latina y el 
Caribe (CATHALAC). 

Trabaja como Centro Iberoamericano de Análisis 
de Problemas Ambientales Emergentes y Cambio 
Climático para la Región Mesoamericana y El 
Caribe, ha brindado asistencia técnica a la Oficina 
Nacional de Desarrollo Limpio en materia de 
análisis espacial y modelos de cambio climático. 

 

7 

Cooperación 
Técnica Alemana 
(GIZ). 

Política ambiental, conservación y uso sostenible 
de recursos naturales, es una de sus áreas 
prioritarias en Nicaragua. 

RACCN y en los 
departamentos de Rivas, 
Granada, Carazo y Masaya. 

8 

Fondo Mundial para 
el Medio Ambiente 
(FMAM). 

Es una entidad financiera independiente con 
importante financiamiento para el medio 
ambiente mundial y una de las mayores fuentes 
de financiamiento del país. 

Nacional. 

 
 


