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R e s u m e n : La evaluación estratégica debe considerarse como
una acción fundamental en los programas de desarro-
llo sustentable para valorar los cambios hacia dicho
desarrollo. El propósito de este estudio es establecer
un modelo para la evaluación estratégica del desarro-
llo forestal sustentable acorde con las condiciones so-
cioculturales, económicas y ecológicas de nuestro
país, enmarcado en las normas referenciales interna-
cionales y nacionales. Para ello, se analizaron las bases
filosóficas del modelo de evaluación estratégica, se
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integró un sistema jerárquico para la identificación
de pri n c i p i o s , c ri t e ri o s , i n d i c a d o res y ve ri fi c a d o res de
sustentabilidad a nivel local, regional y estatal, y se
aplicó un modelo de evaluación estratégica del desa-
rrollo forestal sustentable. Finalmente, se presentan
los resultados de la evaluación en el área de influen-
cia del Programa Bosque Modelo Chihuahua.

Palabras clave: desarrollo sustentable, sustentabilidad, desarrollo
forestal, modelo de evaluación estratégica, ejidos fo-
restales, bosque modelo.

A b s t r a c t: S t r ategic eva l u ation must be considered as a funda-
mental action in the sustainable development pro-
grams in order to assess developmental ch a n g e s. T h e
p u rpose of this study is to establish a model for strat e-
gic eva l u ation of sustainable fo rest deve l o p m e n t
approp ri ate to the sociocultural, economic and env i-
ronmental conditions of our country within the
f r a m ework of intern ational and national re fe rence re g-
u l at i o n s. Philosophical fo u n d ations of the strat e g i c
eva l u ation model we re analy z e d , a hierarchical system
for identifying sustainability pri n c i p l e s , c ri t e ri a , i n d i-
c ators and ve ri fiers at the local, regional and state lev-
els was fo rm e d , and a strategic eva l u ation model of the
s u s t a i n able fo rest development was implemented.
F i n a l ly, results of eva l u ation in the influence area of the
Chihuahua Model Fo rest Program are pre s e n t e d .

Key wo r d s : s u s t a i n able deve l o p m e n t , s u s t a i n ab i l i t y, fo rest deve l-
o p m e n t , s t r ategic eva l u ation model, fo rest ejidos,
model fo re s t .
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Introducción  y antecedentes

Necesidad de la evaluación estrat é gica del desarrollo sustentabl e

De acuerdo con las políticas nacionales e internacionales sobre
d e s a rrollo fo restal sustentabl e, es una necesidad fundamental lle-
var a cabo el proceso de evaluación estratégica como un compo-
nente indispensable para identificar los avances y tendencias que
se tienen en la operación de programas hacia un desarrollo fo re s-
tal sustentabl e.

El proceso de evaluación estratégica permitirá establecer y ap l i-
car los pri n c i p i o s ,c ri t e ri o s ,i n d i c a d o res y ve ri fi c a d o res adecuados
a las condiciones socioculturales y ecológicas de la zona en cues-
t i ó n , con el propósito de valorar las tendencias de avance de  los
p rogramas de desarrollo sustentabl e. Esto significa que se medirán
y analizarán los logro s , impacto y alcance de los programas imple-
mentados de acuerdo con sus objetivos estratégicos,en la deter-
minación de los resultados para definir, identificar y detectar los
cambios o la dinámica que se está presentando en el sistema ten-
diente hacia un desarrollo sustentabl e.

Por lo anteri o r, la evaluación estratégica debe considerarse co-
mo una acción necesaria en los programas de desarrollo sustenta-
ble para valorar los cambios hacia dicho desarro l l o.

Marco de re fe rencia de la evaluación estrat é gi c a

De acuerdo con el We b s t e r ’s Third New Intern ational Dictionary, la eva l u a-
ción estratégica consiste en obtener info rmación acerca del de-
sempeño de planes estratégicos  y comparar dicha info rm a c i ó n
con estándare s. El proceso de evaluación estratégica consiste en
a c o p i a r, analizar y comparar info rmación útil e inteligente que
p e rm i t a , si así fuera el caso, tomar acciones corre c t i va s. Para com-
parar se re q u i e re establecer cri t e rios y estándare s. Un estándar es
cualquier medida según la cual se juzga cualquier cosa acerca de
su autenticidad, de lo bueno o adecuado. Es una base de compa-
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ración usada para evaluar planes o desempeños. S h a rplin (1985)
considera que existen dos tipos de estándare s : los relacionados con
los planes y los concernientes al desempeño de la org a n i z a c i ó n .

Los estándares para evaluar los planes se re fi e ren a aquellos
que miden el resultado de la aplicación de las estrat e g i a s. Los es-
t á n d a res para valorar el desempeño son por lo general menos
c u a l i t at i vos que los estándares que evalúan las estrategias intern a s
y externas de la org a n i z a c i ó n .

La evaluación estratégica podría iniciar un cuestionamiento
a d m i n i s t r at i vo de expectat i vas y supuestos; p rovocar una rev i s i ó n
de objetivos y va l o re s ; y estimular la cre atividad al generar opcio-
nes y fo rmular cri t e rios de evaluación (Zand, 1 9 7 8 ) . La eva l u a-
ción estratégica se puede desarrollar sobre una base continua más
que al final de tiempos establ e c i d o s.

S h a rplin (1985) establece que el propósito de la eva l u a c i ó n
e s t r atégica y el control es monitorear y evaluar los pro g resos ha-
cia el logro de los objetivos de la org a n i z a c i ó n , y guiar o corre g i r
el pro c e s o, o cambiar el plan estratégico hacia mejores posibilida-
des de éxito confo rme a las condiciones y los propósitos actuales.

Política pública nacional para el desarrollo fo restal sustentabl e

Actualmente el gobierno fe d e r a l , a través de la Comisión Nacio-
nal Fo restal (C O NA F O R) , i n c l u ye dentro de su Plan Nacional de De-
s a rrollo 2001-2006 el Programa Estratégico Fo restal para México
(P E F) 2025. El P E F 2025 tiene como objetivo principal impulsar y
fo rtalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los
ecosistemas fo re s t a l e s , mediante acciones de conserva c i ó n , p ro-
t e c c i ó n , re s t a u r a c i ó n , fomento y producción para el bienestar de
la sociedad. A la ve z , se dispone del Programa Nacional Fo re s t a l
2 0 0 1 - 2 0 0 6 , el cual tiene como propósito principal impulsar el
d e s a rrollo del P E F 2025 ya citado.

Además de lo anteri o r, existe la Ley General de Desarrollo Fo-
restal Sustentable, la cual destaca dentro de sus objetivos gene-
rales lo siguiente:conservar, proteger y restaurar los recursos fo-
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restales y la biodiversidad de sus ecosistemas, lograr un manejo
sustentable de los recursos forestales maderables y no madera-
bles para el desarrollo de sus propietarios o poseedores, e im-
pulsar el des a rrollo de la infraestructura fo re s t a l , sin perjuicio de
la conservación de los recursos nat u r a l e s. A d i c i o n a l m e n t e, s e
cuenta con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la P ro t e c c i ó n
al A m b i e n t e, que está relacionada con la anteri o r. I n c l u ye dive r s o s
p ri n c i p i o s , e n t re ellos: i n c e n t i var a quien proteja el ambiente
y aproveche de manera sustentable los recursos, que el Estado
considere criterios de preservación y restauración ambiental, y
el control y prevención de contaminación, preservación y apro-
vechamiento sustentable de los recursos nat u r a l e s ; todos ellos re-
sultan fundamentales para elevar la calidad de vida de la pobl a c i ó n .

Con base en lo anteri o r, los programas de desarrollo fo re s t a l
que se pongan en práctica en México deberán ser valorados con-
t i nuamente mediante un proceso de evaluación estrat é g i c a , el cual
ha de ser dinámico debido a que las organizaciones se encuentran
en medios ambientes dinámicos, en donde fa c t o res internos y ex-
t e rnos cambian dramáticamente (Dav i d , 1 9 8 7 ) . En el momento
de ocurrir un evento o tener una re s p u e s t a , p o s i t i va o negat i va ,
como consecuencia de una estrategia o táctica de la org a n i z a c i ó n ,
ésta puede reaccionar rápidamente y tomar las medidas corre c t i-
va s , si así fuera el caso, que permitan a la organización seguir su
p roceso exitoso hacia el desarrollo sustentabl e.

La evaluación estratégica debe considerarse como una acción
fundamental en los programas de desarrollo sustentable para va-
lorar los cambios. Esta evaluación re q u i e re de un sistema jerárqui-
co para valorar los índices de desarrollo sustentabl e. Por lo tanto,
el propósito del presente estudio es establecer un modelo para la
evaluación estratégica del desarrollo fo restal sustentable y un sis-
tema jerárquico para va l o r a c i ó n , acorde con las condiciones socio-
c u l t u r a l e s , económicas y ecológicas de nu e s t ro país, enmarcado en
las normas re fe renciales internacionales y nacionales, de tal fo rm a
que el modelo sea dinámico, f l e x i bl e, versátil y holístico para que
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pueda aplicarse en dife rentes condiciones de bosques de clima
templado-frío en México.

Pa rt i c u l a rm e n t e, el presente estudio consiste en la ap l i c a c i ó n
del modelo de evaluación en el área de influencia del Pro g r a m a
Bosque Modelo Chihuahua (P B M C H) , en la Sierra Ta r a h u m a r a ,
d e n t ro del estado de Chihuahua, M é x i c o.

M e t o d o l o g í a

El área de influencia del Programa Bosque Modelo Chihuahua es-
tá compuesta por siete ejidos, una comunidad y dos predios par-
t i c u l a res que en total suman una superficie de 110 164 hectáre a s.
La población está integrada por indígenas tarahumaras y mesti-
z o s , l o cual implica diferentes estilos de vida y formas de uso de
los recursos naturales. En relación con dichos grupos étnicos, se
observa que aun cuando la población de mestizos es menor, é s-
tos poseen mayor influencia sobre las decisiones concernientes al
uso de los recursos nat u r a l e s , lo cual coincide con lo señalado por
el Banco Mundial (1995), en el sentido de que en la mayoría de
los ejidos de México se manifiesta dicha pre d o m i n a n c i a .

Con respecto a la participación de instancias externas a las co-
munidades que integran el área de estudio, es importante men-
cionar que, como ha sucedido en la mayoría de los bosques de
C h i h u a h u a , se han generado grandes ganancias para diversas em-
p resas madere r a s , mientras que las comunidades indígenas han
recibido muy poco beneficio económico de sus recursos fo re s t a-
l e s. Aun cuando los ejidos fo restales mantienen el control sobre
sus re c u r s o s , la realidad es que éstos únicamente re p resentan una
fuente de ingresos de subsistencia (Guerre ro et al., 2 0 0 0 ) .A s i m i s-
mo, es de señalarse que para los habitantes de la Sierra Tarahu-
mara, los bosques constituyen no sólo una fuente de madera
comercial, sino que también brindan materiales para la vida do-
méstica y albergan gran cantidad de plantas medicinales y comes-
tibles que son de utilidad para su existencia. Part i c u l a rmente en
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el grupo indígena se observa que aunque participan en la activi-
dad fo re s t a l , c u l t i van maíz, f rijol y hort a l i z a s , además de que al-
gunos cuentan con pequeños hatos de ganado cap rino o va c u n o
( G u e rre ro et al., 2 0 0 0 ) .

Análisis situacional

Para alcanzar los objetivo s fo rmu l a d o s , se utilizó la metodología
de evaluación estratégica que está fundamentada en el proceso de
administración estratégica. Este proceso incluyó la realización
de un análisis situacional de la organización o comunidad en cues-
tión para identificar fo rtalezas y debilidades clave, así como exami-
nar el ambiente externo para identificar oportunidades y amena-
z a s , y la realización del análisis de la cultura org a n i z a c i o n a l .

Este análisis situacional comprendió la toma de dat o s , a l m a c e-
n a m i e n t o, evaluación y análisis de info rmación útil e inteligente
del medio ambiente interno y externo en función del sistema d e
referencia. Esta información se obtuvo considerando dos tipos
de fuentes: primaria y secundaria.

Diseño del modelo general 
de evaluación estratégica y específico 
para el área de influencia del 
Programa Bosque Modelo Chihuahua

Bases filosóficas 

Se analizaron y establ e c i e ron las bases fi l o s ó ficas del modelo de
evaluación estrat é g i c a . El análisis incluyó el pensamiento estrat é-
gico, la visión holística, la planeación estratégica participativa
como una base fundamental en la toma de decisiones, la concep-
tualización del modelo y principios del desarrollo sustentabl e, a s í
como la estructura del proceso estrat é g i c o. El modelo considera
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que el actor principal del desarrollo sustentable es la comu n i d a d ,
o sea, la gente que vive e interactúa con los recursos naturales de
una localidad, y enfatiza la conducta y actitudes de la comu n i d a d
y su vinculación con el proceso del desarrollo sustentable (Luján
et al., 1 9 9 9 ) .

Conceptualización del desarrollo sustentabl e

Una de las bases importantes que se establ e c i e ron claramente en
el modelo de evaluación estratégica es un concepto de desarrollo
sustentable que brinde operatividad de acuerdo con las caracte-
rísticas del sistema de que se trate, y no que solamente sea una
situación discursiva sin más efectos reales. Por lo tanto, un paso
fundamental para diseñar el modelo de evaluación estratégica
consistió en realizar un análisis y definición del término desa-
rrollo sustentable (DS) y sus principios básicos. Más que inten-
tar obtener una definición unive r s a l , se generó un concepto de D S

acorde con las condiciones socioeconómicas, culturales y ecoló-
gicas de las comunidades localizadas en bosques de clima templa-
do-frío en México.

Considerando las condiciones y características del área de in-
fluencia del Programa Bosque Modelo Chihuahua, el concepto de
D S generado es el siguiente:

• Es un proceso socioecológico continuo y dinámico que per-
mite sat i s facer las necesidades, deseos e intereses de la gente
de la comu n i d ad , y se caracteriza por un comportamiento en
búsqueda de ideales para su desarrollo futuro con una visión
h o l í s t i c a , logrando al mismo tiempo la conservación e incluso
el mejoramiento de las condiciones de los recursos naturales y
el ambiente.

• En este pro c e s o, la gente de la comunidad debe ser el pri n c i-
pal actor en la participación activa en la toma de decisiones
para el diseño, implementación y control de los planes, p ro-
gramas y proyectos de desarro l l o, ya que son ellos quienes su-
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f ren las consecuencias y efectos de cualquier acción empre n-
dida en su comunidad (Luján y Mag a ñ a , 1 9 9 9 ) .

Definición del sistema jerárquico 
para la evaluación estratégica 
del área de influencia del P B M C H

Tomando en consideración las bases filosóficas, la conceptuali-
zación de desarrollo sustentable acorde con las condiciones so-
cioeconómicas y ecológicas del área de re fe rencia y la pro p i a
e s t ructura del modelo de evaluación estrat é g i c a , se procedió a
la integración del sistema jerárquico mediante la identifi c a c i ó n
de p r i n c i p i o s, c r i t e r i o s, i n d i c a d o res y ve r i f i c a d o re s de sustentab i l i d a d
( apéndice 1).

En el presente estudio, un principio se considera como un
p ropósito alcanzable en el proceso socioecológico para el desarro-
llo sustentabl e. C o n s t i t u ye una verdad o ley fundamental como
base del razonamiento o acción. Un principio provee el marco
p ri m a rio para manejar los bosques de una manera sustentabl e. A
p a rtir de esto, se sustenta la justificación para generar los cri t e ri o s ,
i n d i c a d o res y ve ri fi c a d o res (Prab h u , C o l fer y Dudley, 1 9 9 9 ) . A
c o n t i nu a c i ó n , se presenta un ejemplo para el principio 1 con el
s i g n i ficado de las categorías que integran el sistema jerárquico
para la evaluación estratégica (apéndice 2):

1. Principio de sustentabilidad: es un propósito alcanzable en el pro-
ceso socioecológico para el desarrollo sustentable. Ejemplo:
P rincipio 1: el respeto y cuidado de la vida de la comunidad fa-
vorece el DS.

2 . C r i t e r i o : se considera un principio de segundo orden que ag re-
ga significado y operacionalidad a un pri n c i p i o, sin que por sí
solo sea una medición directa del comport a m i e n t o. E j e m p l o :
la autonomía de la comunidad en la toma de decisiones per-
mite el D S.
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3 . I n d i c a d o r :es cualquier va ri able o componente del ecosistema fo-
restal o sistema de manejo utilizado para infe rir en el estat u s
de un cri t e rio en part i c u l a r. E j e m p l o : existen dife rentes meca-
nismos para la toma de decisiones en la comu n i d a d .

4 . Ve r i f i c a d o r :c o n s t i t u ye un dato o info rmación que mejora la espe-
cificidad o la facilidad de la medición de un indicador. Ejem-
plo: identificación de los diferentes tipos de mecanismos
existentes en la comunidad para la toma de decisiones.

Consolidación del sistema jerárquico 
de evaluación estratégica 

Para consolidar el modelo de evaluación estratégica diseñado pa-
ra el B M C H y su sistema jerárquico se realizó un taller en fo rm a
conjunta y con la participación de equipos mu l t i d i s c i p l i n a rios in-
tegrados por ejidos y comunidades fo re s t a l e s , académicos e inve s-
t i g a d o re s , así como otras instancias relacionadas con el desarro l l o
de la región (apéndice 5). De esta fo rma se tuvo una visión más
c o h e rente de la adecuación del sistema a las condiciones preva l e-
cientes en el área de re fe re n c i a . El objetivo del taller fue consen-
suar el modelo propuesto del sistema jerárquico.

El diseño del taller consistió básicamente en la definición del
contenido temático, agenda de trab a j o, mecánica de desarrollo del
t a l l e r, selección de participantes y logística. Se organizó y pre p a r ó
un paquete de info rmación técnico-científica que se definió con
base en el documento técnico-científico de Luján et al. ( 1 9 9 9 ) ,
que se entregó a cada uno de los part i c i p a n t e s ; el contenido de es-
te paquete sirvió como guía para el desarrollo del taller.

Las organizaciones e instituciones participantes en este taller
se presentan en el apéndice 5. El propósito del taller fue retroa-
limentar el contenido del sistema jerárquico, el cual incluyó los
principios, criterios, indicadores y verificadores a utilizar para la
realización de la evaluación estratégica en el área de influencia
del BMCH.
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Las reglas establecidas para el funcionamiento del taller son las
s i g u i e n t e s : todas las percepciones y opiniones son válidas, t o d o s
los participantes tienen la misma oportunidad de opinar y tod o s
son iguales (posición horizontal-no existen “ j e fe s ” ) , la part i c i p a-
ción es ab i e rt a , los participantes serán re s p o n s ables y compro m e-
tidos por las acciones y resultados que ellos mismos generarán en
el proceso, los participantes que inicien el proceso deben conti-
nuar hasta el final durante el día del evento, no han de existir in-
terrupciones a los participantes, toda la información generada
debe registrarse en hojas para rotafolio, que es necesario colocar
en un lugar visible para todos los part i c i p a n t e s.

Po s t e ri o rm e n t e, en este taller se defi n i e ron las ponderaciones
n e c e s a rias en cada una de las cuat ro categorías que comprende el
sistema para determinar de manera integral la contri bución que
cada uno de ellos ap o rtará al modelo de evaluación estratégica del
D S en su categoría de “ d e s e abl e ” . Esta definición de ponderaciones
se determinó por medio de una dinámica de trabajo (plenarias y
s u b g rupos de trabajo) que involucró a todos los part i c i p a n t e s , d e
acuerdo con el diagrama de integración y contri bución de los di-
fe rentes niveles de estándares al modelo de evaluación estrat é g i c a
( apéndice 1).

Desarrollo de la evaluación estratégica

El modelo diseñado y su sistema jerárquico consolidado fueron
la base para la realización del proceso de evaluación estratégica.
El propósito fue comparar los resultados esperados o deseables
con los obtenidos y medir si los objetivos se alcanzaron. Esta ac-
ción requirió utilizar diferentes métodos para la obtención de
información, tales como observación de participantes, encuestas
y observaciones directas, entre otras, incluyendo la valoración
de factores ecológicos en el área de influencia (Luján, Olivas y
Magaña, 2001).
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Diseño y aplicación de encuestas

Para evaluar el nivel de desarrollo sustentable del BMCH, se utili-
zaron fuentes primarias y secundarias de información. Para la
recolección de información primaria (principios 1, 2, 5 y 6) se
empleó la técnica de encuesta. Se determinó el tamaño de la
muestra dentro de cada ejido y comunidad por separado con base
en el modelo de mu e s t reo al azar simple de acuerdo con S ch e a f fe r,
Mendenhall y Ott ( 1 9 9 0 ) , y se elaboró un cuestionario que com-
p rendió cada uno de los ve ri fi c a d o res de los principios socioeco-
nómicos y de cultura y autogestión comu n i t a ri a . En el caso de los
p rincipios 3 y 4 se rev i s a ron fuentes secundarias tales como pro-
gramas de manejo fo re s t a l , i n fo rmes técnicos, e n t re otro s. E s
i mp o rtante mencionar que los encuestadores fueron cap a c i t a d o s
para llevar a cabo estas actividades.

C a p t u ra y procesamiento de dat o s

Una vez realizadas las encuestas y revisadas las fuentes secunda-
ri a s , se diseñó en Excel una base de dat o s , donde se almacenó la in-
fo rmación de las va ri ables bajo estudio. La info rmación se manejó
considerando va ri ables cualitat i vas y cuantitat i va s. Po s t eriormente,
los resultados de los verificadores se calificaron de acuerdo con
una escala para determinar su contribución real al desarrollo
sustentable (Luján et al., 2001).

Criterios para medir el nivel de desarrollo sustentabl e

Después de calificar la contri bución real de cada ve ri fi c a d o r, i n d i-
c a d o r, c ri t e rio y principio del desarrollo sustentable de B M C H, f u e
n e c e s a rio establecer una escala de evaluación del D S, para medir el
n i vel real de sustentabilidad (apéndice 3).

El proceso permitió calificar la contri bución real de cada ve ri-
ficador en su correspondiente indicador, c ri t e rio y principio del
d e s a rrollo sustentable del B M C H, por lo que fue necesario establ e-
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cer una comparación entre el desarrollo “ d e s e abl e ” y el “ re a l ”p a-
ra determinar el nivel de desarrollo en cada una de las cat e g o r í a s
antes mencionadas. F i n a l m e n t e, se definió el nivel de desarro l l o
s u s t e n t able de la re g i ó n , ap oyándose en la escala de evaluación del
d e s a rrollo sustentable previamente mencionada.

R e s u l t a d o s

El modelo de evaluación estratégica diseñado para el área de
influencia del B M C H se muestra en el apéndice 4. Este modelo
integra el proceso de planeación estratégica en tres etap a s : fo r-
mu l ac i ó n , implementación y eva l u a c i ó n . Cada etapa interactúa
con las otras dos en fo rma dinámica y cada una re p resenta una
p a rte importante del pro c e s o. Sin embarg o, cualquier cambio en
las relaciones y el desempeño del todo necesariamente modifi-
ca las part e s. A d i c i o n a l m e n t e, o t ro de los componentes import a n-
tes contenidos en el modelo es el sistema jerárquico para eva l u a r
el desarrollo sustentabl e. Los principios básicos considerados para
la integración de este sistema fueron los siguientes:

P rincipio 1: El respeto y cuidado de la vida de la comunidad favo rece el D S

Es un principio ético. S i g n i fica que el desarrollo no debe estar
a expensas de otros grupos externos que no tienen relación con la
vida de la comu n i d a d , ya que quien ha de adquirir en pri m e r a
instancia el compromiso y re s p o n s abilidad para el D S es la comu-
nidad en sí misma.

P rincipio 2: La calidad de vida humana está sustentada 
en el desarrollo armónico hombre - recursos nat u ra l e s - a m b i e n t e
El real reclamo del desarrollo es mejorar la calidad de vida hu-

m a n a . El crecimiento económico es un componente import a n t e
de desarro l l o, p e ro no puede ser una meta en sí mismo. El desa-
rrollo sustentable es real solamente si hace que la vida de la comu-
nidad sea mejor en todos los sentidos.
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P rincipio 3: La conservación y protección de la biodiversidad 
y el medio ambiente favo recen el D S

El desarrollo basado en la conservación necesita incluir una ac-
ción deliberada para proteger la estru c t u r a , funciones y dive r s i d a d
de los sistemas, así como la protección ambiental.

P rincipio 4: El manejo del ecosistema fo restal 
está dentro de los límites de su capacidad
Los límites varían de región a re g i ó n . Las políticas que consi-

deran la cantidad de gente y estilos de vida en equilibrio con la
c apacidad del sistema ecológico deben desarro l l a r s e, y vigilar la
c apacidad a través de un manejo cuidadoso con el objeto de lo-
grar bienes y servicios de calidad y de manera sustentabl e. A d e-
m á s , la interacción continua que se presenta entre el humano, l o s
recursos naturales y ambientales debe minimizar el deteri o ro del
sistema ecológico.

P rincipio 5: La cultura de la comunidad es acorde con el D S

La gente debe reexaminar sus va l o res y su comport a m i e n t o. L a
c o munidad ha de pro m over va l o res que ap oyen la nu eva ética y
eliminar aquellos que son incompat i bles con un camino sustenta-
ble de vida.

P rincipio 6: La autogestión y pertenencia comunitaria 
son fundamentales para el D S

Las comunidades motiva d a s , c o m p ro m e t i d a s , re s p o n s ab i l i z a-
das e info rmadas pueden y deben contri buir a las decisiones que
las afectan y juegan una parte indispensable en crear una comu-
nidad sustentabl e.

Es importante señalar que para cada principio se defi n i e ro n
una serie de c r i t e r i o s, i n d i c a d o res y ve r i f i c a d o re s, los cuales perm i t i e ro n
realizar las mediciones confi ables para valorar el desarrollo sus-
t e n t abl e. Este sistema jerárquico fue la base para evaluar el nivel de
D S en el área de estudio y se compone de tres áre a s :
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• Socioeconomía (principios 1 y 2),
• Ecología y ambiente (principios 3 y 4), y 
• Cultura y autogestión comu n i t a ria (principios 5 y 6).

También es importante señalar que los componentes funda-
mentales para la integración del proceso de evaluación estrat é g i c a
para la determinación del perfil del D S en el área de influencia del
B M C H f u e ron los siguientes: a) el análisis situacional del Pro g r a m a
B M C H, y b) el diseño del modelo de evaluación y el sistema jerár-
quico consolidado con ponderaciones “ d e s e abl e s ” realizadas para
p ri n c i p i o s , c ri t e ri o s , i n d i c a d o res y ve ri fi c a d o res de sustentab i l i-
dad a través de la participación comu n i t a ria e instituciones re l a-
cionadas con el desarrollo de esta área B M C H, y los va l o res reales a
obtener por medio de la aplicación de dicho modelo de eva l u a-
ción en el área de influencia para cada una de las categorías antes
m e n c i o n a d a s. Los va l o res d e s e a bles y re a les constituye ron la base pa-
ra calificar el grado de avance hacia el D S en el área de influencia
del B M C H.

Evaluación estratégica 
del desarrollo sustentable

A continu a c i ó n , se presentan los resultados y análisis corre s p o n-
dientes a la evaluación estratégica del desarrollo sustentable ap l i-
cado en el área de influencia del B M C H.

El perfil del D S está sustentado en una escala que identifica los
grados de desarrollo sustentable y en la calificación de las tre s
á reas sustantivas con sus correspondientes principios de sustent a-
bilidad que confo rman el contexto del sistema (área de in-
fluencia del B M C H) y su ambiente (cuadro 1). Estas áreas son la
de socioeconomía, ecología y ambiente, y cultura y autoges-
tión comun i t a ri a , mismas que sustentan la visión holística del
modelo de eva l u a c i ó n .
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En general, se puede observar en los va l o res obtenidos en la ca-
lificación, que el área de influencia del BMCH muestra un grado
de avance “ re g u l a r ” en su condición de desarrollo sustentabl e. E s-
to significa que los programas y proyectos implementados no han
tenido el impacto esperado que favo rezca el D S en dicha áre a .

Mediante un análisis más específico para mostrar el comport a-
miento producto de la evaluación de cada una de las áreas sustan-
t i vas antes mencionadas y sus principios de sustentab i l i d a d , s e
i d e n t i fica y caracteriza el siguiente perfil en relación con el grado
de desarrollo sustentable en cada una de ellas:

Á rea socioeconómica

De acuerdo con los resultados obtenidos en el taller part i c i p at i vo,
se definió una contri bución deseable al área socioeconómica de
40%; al aplicar encuestas a ejidatarios, comuneros y dueños de
propiedades privadas, se identificó la percepción de la comuni-
dad acerca de la contribución real de esta área al DS, que fue de
25.8%. Al comparar el valor deseable con el real, se encuentra
que la comunidad considera una contribución del 64.3% de es-
ta área (véase cuadro).

Lo anterior indica que se califica como “ p o b re ” la contri bu-
ción real al D S de esta áre a , de acuerdo con la escala de eva l u a c i ó n
de sustentabilidad (apéndice 3). Se puede infe rir que la comu n i-
dad percibe, a través de las va ri ables socioeconómicas analizadas,
que la fo rma de ap rove chamiento del bosque y el impacto de los
fa c t o res externos social, económico y gubernamental ejerce una
influencia “ p o b re ” en el desarrollo interno de la comu n i d a d . E s t o
se puede ap oyar con el resultado que tuvo el principio de susten-
tabilidad 1: El respeto y cuidado por la vida de la comunidad favorece el DS.

Este principio tiene una contribución ideal al DS de 18%. La
c o munidad calificó su contri bución real en 11.5%, que al traducir-
se en una escala del 100% tuvo una participación de 64%, m i s m a
que de acuerdo con la escala de calificación es “ p o b re ” . La pre g u n-
ta que ha de responderse es: ¿por qué es pobre este p rincipio? La
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explicación en términos generales está en que algunas va ri abl e s
sociales indican que los programas y acciones de la comunidad y
sus manejos son “ p o b re s ” d ebido principalmente a que los con-
venios que tienen con las organizaciones externas no ap oyan el
d e s a rrollo de la comunidad y no respetan su autonomía, por lo
que la comunidad no se benefi c i a . A d e m á s , se puede considerar
que existe una influencia negat i va dentro de la comunidad en el
manejo de los recursos nat u r a l e s.

O t ro aspecto social que no contri bu ye al D S es el alto nivel de
alcoholismo que la comunidad percibe en sus elementos. Esta in-
fluencia negat i va impacta en el ingreso de las familias y fo m e n t a
la tala clandestina, c o rrupción y pro blemas sociales re l eva n t e s. S i n
e m b a rg o, es importante señalar que el fenómeno del alcoholismo
y otros pro blemas sociales re p resentan no una causa sino un efe c-
to de la segregación económica que se ha presentado a través del
tiempo en las comu n i d a d e s.

Por otra part e, la comunidad considera que los mecanismos de
toma de decisiones basadas en la ley, sus tradiciones y costumbre s
son el fundamento que les permitirá apuntar hacia el objetivo de
sustentabilidad. Aunado a lo anterior, la comunidad percibe que
los apoyos económicos disponibles por las organizaciones gu-
bernamentales y no gubern a m e n t a l e s ,s i e m p re y cuando se re s p e-
te su autonomía y toma de decisiones, podrían ser útiles en su
p roceso de sustentabilidad basada en la comu n i d a d .

El principio de sustentabilidad 2, La calidad de vida humana está sus -
tentada en el desarrollo equilibrado entre el humano, recurso nat u ral y ambiente, d e
acuerdo con los datos obtenidos en el taller part i c i p at i vo, c o n t ri-
bu ye con 22% al D S en su fo rma ideal. Al concluir el estudio, l o s
resultados indican que la comunidad considera que este pri n c i p i o
tiene una contri bución real del 14.2%, lo que nos muestra un gra-
do de desarrollo sustentable “pobre” (cuadro). Considerando la
contribución ideal de 22% como el 100%, la contri bución re a l
de este principio fue de 64.5 %, lo que se califica como un gra-
do “ p o b re ” en el D S. Esto se explica por la ap reciación que tiene la
c o munidad de que el bosque ya no genera los ingresos que gene-
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r ab a ; por lo tanto, ya no tiene los mismos empleos permanentes y
eventuales de antes.

El alto índice de gente desempleada crea desesperación en la
c o munidad y los que no emigran a las ciudades temporalmente
s u f ren ante un futuro inciert o ; de ahí el alcoholismo, la corru p-
c i ó n , la tala clandestina, e n t re otros pro bl e m a s. Al no existir otro s
p rogramas económicos alternos como el ecoturi s m o, a c u a c u l t u r a
y art e s a n í a s , y al estar creciendo su población económicamente
a c t i va , la comunidad percibe la necesidad de establecer otro tipo
de actividades económicas y de cap a c i t a c i ó n .

A d i c i o n a l m e n t e, las enfe rmedades son un pro blema import a n-
te en la comu n i d a d ; se observa que el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (I M S S) ofrece servicios médicos grat u i t o s , además de que
40% de la población utiliza la medicina tradicional y a la vez los
s e rvicios del I M S S. En contraste, un aspecto positivo es que existen
escuelas públ i c a s , religiosas y part i c u l a res con albergues que ay u-
dan a las fa m i l i a s.

Como se puede observa r, las comunidades califican a ambos
p rincipios como “ p o b re ” en general, lo que afecta el desempeño
y organización de la comunidad como actor principal en el pro-
ceso de D S.

Á rea de ecología y ambiente

Como se ap recia en el cuadro, la contri bución deseable de esta á re a ,
consensuada en el taller part i c i p at i vo, es de 30 puntos del total, d e
los cuales, de acuerdo con la evaluación efe c t u a d a , únicamente se
reúnen 23.8. Este puntaje re p resenta 79.3% de los 30 puntos idea-
l e s , lo que ubica al área en la categoría de D S “ re g u l a r ” , c o n fo rm e
a la escala de cat e g o rización presentada en el cuadro. La califi c a-
ción antes señalada indica una marcada tendencia hacia la cat e g o-
ría de sustentabilidad  “ bu e n a ” .

Es importante adve rtir que en el principio de sustentab i l i d a d
3 , la conservación y protección de la biodiversidad y el medio ambiente son mane -
jados sat i s factoriamente por la comunidad, c u ya c a l i ficación es de 77.4, q u e
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lo ubica en la categoría de DS “regular” (cuadro), los aspectos re-
ferentes a la protección del ambiente por la comunidad,el man-
tenimiento y restauración de la biodiversidad, y las acciones de
p rotección y conservación del ecosistema, i n f l u yen positivam e n t e
s o b re el D S, ya que su contri bución es superior a 80%. Sin em-
b a rg o, la contri bución re fe rente a la diversidad biológica, 4 9 . 2 % ,
hace que el D S tienda a ser menor, i n f l uyendo fuertemente para
que este principio de sustentabilidad se ubique en la categoría
de “regular”, con una calificación de 77.4%.

Se ha descubierto que las razones que influyen negat i va m e n t e
para que en este principio se presente una tendencia hacia la cat e-
goría de D S “ re g u l a r ” s o n : las causas de disminución de la exten-
sión de los recursos nat u r a l e s , la presencia de especies en peligro
de extinción, tales como la Picea chihuahuana y cotorra serrana (R hy n -
chopsitta p a c hy r hy n c h a ), e n t re otras, y la existencia de áreas afe c t a d a s
por incendios fo restales y tala clandestina. Se estimó que ap rox i m a-
damente 85% de la disminución de los recursos naturales se deb e
a los incendios fo re s t a l e s , cambios de uso del suelo y talas clan-
d e s t i n a s.

Es también importante indicar que la norm at i v i d a d , la existen-
cia de áreas pro t e g i d a s , la presencia de organizaciones gubern a-
mentales y no gubernamentales que ap oyan el desarrollo del áre a ,
y la amplia gama de programas para la conservación y fomento de
los recursos naturales favo recen el D S, de acuerdo con las fuentes
de info rmación oficial consultadas. Esto sugiere que mediante un
esfuerzo conjunto entre la comunidad y las diversas org a n i z a c i o-
nes que inciden en el áre a , pudiera avanzarse hacia la categoría ca-
l i ficada como “ bu e n a ” en el mediano plazo.

En cuanto al principio de sustentabilidad 4, el manejo del ecosiste -
ma está dentro de los límites de su capacidad, que también fo rma parte de
esta áre a , su calificación es de 79.8, por lo que se ubica en la ca-
tegoría de D S “ re g u l a r ” . De acuerdo con la eva l u a c i ó n , destaca el
h e cho de que los programas de manejo fo restal y los sistemas de
ap rove chamiento están encaminados a favo recer el D S. A s i m i s m o,
las actividades de re c reación y turismo en el áre a , según las fuen-
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tes oficiales de info rm a c i ó n , favo recen el D S. Sin embarg o, e s t o
contrasta con la percepción de la comunidad que considera que e s-
tas actividades no se están desarrollando confo rme a lo planeado,
por lo cual no se ha favo recido el D S.

A d e m á s , existen de manera signifi c at i va importantes fuentes
de contaminación ambiental y escasos programas para mitigar el
impacto de los residuos contaminantes, i n f l u yendo así negat i va-
mente sobre el D S del áre a .

Á rea de cultura y autogestión comunitaria 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación estra-
tégica del DS, en el área de cultura y autogestión comunitaria el
grado de avance hacia el DS se califica como “regular”, con una
importante tendencia al grado “pobre”, según la escala de eva-
luación (cuadro ) . Lo anterior significa que los proyectos imple-
mentados desde el inicio del Programa B M C H no han logrado el
impacto positivo suficiente que favo rezca el D S en esta áre a .

Es importante señalar que el grado de desarrollo sustentabl e
c a l i ficado para esta área se basa en el nivel de contri bución obte-
nido por los principios 5 y 6 de sustentabilidad que la integran,
los cuales son: la cultura de la comunidad impulsa el D S y la autogestión y sen -
tido de pertenencia a la comunidad influyen positivamente en el logro del D S ( v é a-
se cuadro 1).

En relación específicamente con el principio de sustentab i l i-
dad 5, el grado de desarro l l o q u e p re s e n t a o b t u vo una califi c a c i ó n
“regular”, con un comportamiento cercano a “pobre”. Lo ante-
rior significa que la percepción de la comunidad acerca de la
cultura expresada a través de sus valores, actitudes, percepcio-
nes, tradiciones y costumbres de su gente no ha presentado
cambios positivos sustantivos que pudieran favorecer el DS. Sin
embarg o, se identifican aspectos que muestran un comport a-
miento que ha beneficiado el D S.

Según las encuestas re a l i z a d a s , las personas de la comunidad se
i d e n t i fican en su conjunto con la importancia de realizar el trab a-
jo en común, el bosque como fuente importante de vida para
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ellos y, a d e m á s , con la conservación y protección de los re c u r s o s
n at u r a l e s.

También se observa que la asamblea es uno de los mecanismos
más importantes a través del cual se toman decisiones que favo re-
cen a la comunidad y se comparten benefi c i o s. A d e m á s , la gente
de la comunidad percibe el valor del dinero como muy útil para
v i v i r, dándole pri o ridad a comer, vestir y a la compra de herr a-
mientas para trab a j a r.

En contraste, se identifican aspectos que están impactando ne-
g at i vamente el logro del D S. Algunos de ellos son: aun cuando la
gente de la localidad percibe que el trabajo comu n i t a rio es mu y
importante, los eventos tradicionales y sus costumbres no han
favo recido sustancialmente el D S d ebido en esencia a que en la co-
munidad existe discri m i n a c i ó n , conflictos internos y un alto gra-
do de alcoholismo, lo cual puede limitar su participación activa en
p royectos de D S. Lo anterior se ve re forzado por el alto nivel de de-
s i n t egración familiar existente en el área de influencia B M C H, c o-
mo ha sido re fe rido en el área socioeconómica.

Por otra part e, la emigración de la gente de la localidad es un
factor que ha tenido efectos negat i vos en el desarrollo comu n i t a-
ri o, toda vez que las personas emigran sobre todo por la falta de
empleo bien re munerado en su comu n i d a d , lo que trae como
consecuencia una falta de participación comu n i t a ri a .

Con re fe rencia al principio de sustentabilidad 6, el grado de
d e s a rrollo que se obtiene en la evaluación es de “ re g u l a r ” . A l g u-
nos de los aspectos que pueden favo recer el D S s o n , e n t re otro s : l a
e s t ructura organizacional (E O) adecuada para ap oyar el D S de la co-
mu n i d a d , ya que existe una relación muy estre cha en el grado de
p a rticipación que la estructura actual facilita y la interrelación que
h ay entre la E O legal y la tradicional, las cuales en su conjunto pue-
den favo recer la participación comu n i t a ria en el desarro l l o.

Según las encuestas ap l i c a d a s , algunos fa c t o res impactan desfa-
vo r ablemente el D S. E n t re ellos están los siguientes: no existe un
n i vel de entendimiento del concepto de D S que realmente favo re z-
ca y permita a la comunidad su desarrollo con una filosofía de
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s u s t e n t ab i l i d a d . Esto significa que la comunidad en general ap a re n-
temente no tiene claridad con respecto hacia dónde se debe tran-
sitar con la práctica del D S.

A d e m á s , los conflictos relacionados con la tenencia de la tierr a
obedecen a pro blemas fa m i l i a res y con los vecinos de la misma co-
mu n i d a d , lo cual ha repercutido en un deteri o ro de los re c u r s o s
n at u r a l e s , d ebido principalmente a talas clandestinas y algun a s
otras actividades al margen de la ley. Ta m b i é n , se identifica a los
incendios fo restales como un factor que ha contri buido al dete-
ri o ro de los recursos nat u r a l e s , como se mencionó en el área de
ecología y ambiente.

C o n c l u s i o n e s

El presente estudio contribuye con un modelo prototipo para la
evaluación estratégica del DS en México, principalmente para re-
giones fo restales con bosques de clima templado frío. Al mismo
t i e m p o, esta ap o rtación constituye una base importante para el de-
s a rrollo de este tipo de estudios en el futuro.

Los resultados de la evaluación estratégica del D S en el área de
influencia del B M C H se han obtenido a través de la aplicación del ci-
tado modelo de evaluación estratégica acorde con las condic i o n e s
s o c i o e c o n ó m i c a s , ecológicas y culturales de los ejidos, c o mu n i d a-
des y predios fo restales part i c u l a res que integran el área de in-
fluencia B M C H. De acuerdo con la visión holística del modelo de
eva l u a c i ó n , se calificó en el nivel “ re g u l a r ” el conjunto de las áre a s
s o c i o e c o n ó m i c a , ecología y ambiente, y cultura y autogestión co-
mu n i t a ria (cuadro 1).

El BMCH integra en su filosofía de acción el concepto de “de-
sarrollo sustentable”; sin embargo, en la comunidad en general
no existe un nivel de entendimiento de este concepto que pue-
da favorecer el desarrollo comunitario con una visión de susten-
tabilidad.



Aun cuando la comunidad identifica como muy importante la
realización del trabajo colectivo y en beneficio común, el bosque
como fuente esencial de vida para ellos y la necesidad de conser-
vación y protección de los recursos nat u r a l e s , no ocurre un cam-
bio positivo en sus actitudes que pudiera influir en una efe c t i va
planeación e implementación de acciones estratégicas que favo-
rezcan el D S en la comu n i d a d .

La comunidad no participa activamente en el diseño e imple-
mentación de planes, p rogramas y proyectos con una visión de D S

de acuerdo con sus necesidades, deseos y pre fe re n c i a s.
Falta coordinación e integración de objetivos de desarrollo en-

t re la comunidad y las organizaciones gubernamentales y no gu-
b e rnamentales para lograr un D S.

La norm at i v i d a d , la presencia de áreas pro t e g i d a s , las org a n i-
zaciones gubernamentales y no gubernamentales que ap oyan el
d e s a rrollo del áre a , y la amplia gama de programas existentes pa-
ra la conservación y fomento de los recursos nat u r a l e s , así como la
posibilidad de diversos servicios ambientales, pueden constituir
una importante oportunidad y fo rtaleza para que en un esfuerzo
conjunto con la comu n i d a d sea posible lograr un mejor D S.

La influencia externa en la vida de la comunidad no ha bene-
ficiado a la autonomía de ésta.

El desempleo y la emigración causan desesperación en la gen-
te de la comu n i d a d , lo que ha traído como consecuencia pro bl e-
mas de alcoholismo, d ro g a d i c c i ó n , c o rrupción y tala clandestina.

Los avecindados (personas sin dere cho ejidal), así como los
p rogramas elaborados en gabinete y la discri m i n a c i ó n , c rean con-
flictos internos en la comu n i d a d .

La generación de actividades económicas dife rentes a la ex-
tracción de madera puede favo recer el manejo sustentable de los
recursos nat u r a l e s , generando así empleos y un menor impacto
s o b re dichos re c u r s o s.

Se tiene una presencia muy marcada de tala clandestina, a l t a
incidencia de incendios fo re s t a l e s , e identificación de especies
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que están en peligro de extinción, lo cual influye negat i va m e n t e
s o b re el desarrollo sustentable del áre a .

Se re q u i e re conjuntar esfuerzos entre la comu n i d a d , B M C H y
otras instancias que inciden en el desarrollo del área para fa c i l i t a r
el avance hacia el D S en el futuro.

Po s i bles acciones estrat é gicas para el desarrollo sustentable futuro

• P ro m over y re forzar los va l o re s , i d e a s , tradiciones y costum-
b re s , al igual que posibles cambios de actitud y percepción en
la gente de la localidad que favo rezcan el D S para lograr un ma-
yor nivel de re s p o n s ab i l i d a d , c o m p romiso y ap ropiación en la
implementación de proyectos de D S.

• Fomentar el entendimiento del concepto de D S en la comu n i-
dad a través de cursos de cap a c i t a c i ó n , p rogramas perm a n e n-
tes de educación, t a l l e res y observaciones de casos prácticos
s o b re desarrollo fo restal en otras regiones del estado y del país.

• Alentar a la misma gente de la comunidad para que defina su
visión de desarrollo sustentable a largo plazo, y que ellos mis-
mos se re s p o n s abilicen del diseño e implementación de sus
p l a n e s , p rogramas y proyectos de acuerdo con sus propias ne-
c e s i d a d e s , deseos y pre fe re n c i a s.

Fomentar la participación democrática y la fo rmación de gru-
pos de trabajo en la integración de toma de decisiones que influ-
yan positivamente en el D S. De la misma manera, es importante que
ejidos y comunidades fo restales del área de estudio establezcan y
o p e ren mecanismos de integración horizontal y ve rtical que les
p e rmitan hacer frente al ambiente externo y ap rove chen de mejor
manera las posibles oportunidades para favo recer su desarro l l o.

Se considera necesario generar un plan de desarrollo sustenta-
ble respaldado por las bases fi l o s ó fi c a s , ya mencionadas, m e d i a n-
te la participación real de la comu n i d a d , como actor pri n c i p a l , e n
el cual se identifiquen programas y proyectos que puedan ser im-
plementados en coordinación con las dife rentes instancias de go-



b i e rno y organizaciones no gubernamentales, que coadyuven a
la generación de empleos, respetando la autonomía de la comu-
n i d a d , así como sus tradiciones y costumbre s.

Recibido en julio de 2003
R evisado en diciembre de 2003
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Apéndice 1

Estructura del sistema jerárquico para la evaluación
estratégica del desarrollo sustentable que muestra los

niveles de contribución

D e s a rro l l o
s u s t e n t abl e
d e s e abl e

P rincipio I

P rincipio I I

P rincipio I I I

P rincipio I V

P rincipio V

P rincipio V I

C ri t e ri o
4 . 1

C ri t e ri o
4 . 2

C ri t e ri o
4 . 3

I n d i c a d o r
4 . 2 . 1

I n d i c a d o r
4 . 2 . 2

I n d i c a d o r
4 . 2 . 3

Ve ri fi c a d o r
4 . 2 . 3 . 1

Ve ri fi c a d o r
4 . 2 . 3 . 2

Ve ri fi c a d o r
4 . 2 . 3 . 3

Fuente:elaboración propia.
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Apéndice 2

Ejemplo de la estructura y contenido del sistema
jerárquico para la 

evaluación estratégica. Principio 1.
Principio 1. El respeto y cuidado de la vida

de la comunidad favorece el 
desarrollo sustentable (DS)

C ri t e ri o s

1 . 1 La autonomía 
de la 
c o munidad      
en la toma de 
decisiones 
p e rmite el D S

I n d i c a d o re s

1 . 1 . 1 .Fo rmas de tomar 
decisiones que dan
autonomía a la 
c o mu n i d a d .

1 . 1 . 2 . Ausencia de 
p a rticipación de 
s e c t o res externos 
en la toma de 
decisiones 
fundamentales 
en la vida de la 
c o mu n i d a d

1 . 1 . 3 . La organización 
i n t e rna favo rece la 
autonomía de la 
c o mu n i d a d

1 . 1 . 4 . La fo rma de 
o rganización de 
la comunidad es 
re s p e t a d a

1 . 1 . 5 . La comunidad es 
re s p o n s able 
del manejo de los 
recursos 
n aturales sin 
d e s t ru i r l o s

Ve ri fi c a d o re s

1 . 1 . 1 . 1 . N ú m e ro de mecanismos 
para la toma de 
d e c i s i o n e s

1 . 1 . 1 . 2 . Tipos de mecanismos 
para la toma de 
d e c i s i o n e s

1 . 1 . 1 . 3 . Fo rmas de operación 
de los mecanismos

1 . 1 . 2 . 1 . Tipos de acciones 
d e s a rrolladas por la 
c o munidad donde no 
existe participación 
e x t e rna en la toma de 
d e c i s i o n e s

1 . 1 . 3 . 1 . I d e n t i ficación de fa c t o re s
de la organización  
que favo recen la 
a u t o n o m í a

1 . 1 . 4 . 1 . I d e n t i ficación y 
c l a s i ficación de hechos 
reales comentada por la 
gente local

1 . 1 . 5 . 1 . I d e n t i ficación de 
re s p o n s abilidades de los 
p re s t a d o res de servicios 
t é c n i c o s

1 . 1 . 5 . 2 . N ú m e ro de programas 
y acciones de la 
c o munidad para el 
manejo re s p o n s able 
de los recursos nat u r a l e s

1 . 1 . 5 . 3 . Tipos de programas y 
acciones de la 
c o munidad para el 
manejo re s p o n s able 
de los recursos nat u r a l e s

Fuente:elaboración propia.
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Apéndice 3

Escala de evaluación del desarrollo sustentable

Categoría de Rango %
desarrollo sustentable

Óptimo 90-100
Bueno 80<90
Regular 65<80
Pobre 50<65
No desarrollo <50
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Apéndice 4

Modelo de evaluación estratégica para el área 
de influencia del

Programa Bosque Modelo Chihuahua (BMCH)
¿Qué es el
B M C H?

Fuente:elaboración propia.

¿B M C H a l c a n z a r á
el desarrollo fo re s t a l
s u s t e n t able en elfuturo ?

Plan estrat é g i c o
de la Red Intern a c i o n a l
de Bosque Modelo

I d e n t i ficar la actual
m i s i ó n ,o b j e t i vos y

metas del B M C H

Análisis situacional
re d e finir la misión

d e l B M C H

E s t ablecer objetivo s
a largo plazo del B M C H

para el peri o d o
2 0 0 0 -2 0 0 5

Fo rmular 
e s t r at e g i a s
o p e r at i va s

•Conducir una auditoría intern a
para medir el grado de 
adopción de la filosofía del
d e s a rrollo fo restal sustentable 
• I d e n t i ficar y analizar el perfi l
cultural de la comunidad del
B M C H y de los grupos de 
p a rt i c i p a c i ó n :e j i d at a rios 
indígenas con idioma 
t a r a h u m a r a ,e j i d at a rios 
indígenas bilingües, i n d í g e n a s
ave c i n d a d o s , mestizos con
d e re cho ejidal, mestizos 
ave c i n d a d o s ,c o mu n e ro s ,
pequeños pro p i e t a ri o s , y
p o blaciones dentro del B M C H

• E valuar las funciones de 
a d m i n i s t r a c i ó n ,m e r c a d o t e c n i a ,
fi n a n z a s ,c o n t ab i l i d a d ,
i n fo rmación y gestoría 
del B M C H

• N i veles de integración 
y coordinación
• E valuar el impacto de las
acciones y proyectos de 
d e s a rrollo comu n i t a rio y 
fo re s t a l ,c ri t e ri o s ,i n d i c a d o res 
y ve ri fi c a d o re s ,c o m p a r a n d o
resultados esperados contra 
los obtenidos
•Lista de fo rtalezas y deb i l i d a d e s

R
E
T
R
O
A
L
I
M
E
N
T
A
C
I
Ó
N

•Conducir una auditoría 
e x t e rna  para identificar 
cambios en el medio 
ambiente externo que alienten
o inhiban el desarrollo 
fo restal sustentabl e
•Relación con los gobiernos 
de México, C a n a d á ,e s t atal 
y locales
•Analizar  la actividad fo re s t a l
como una actividad económica
en los panoramas nacional 
y estat a l
• Percepción del desarrollo 
s u s t e n t able en el mu n d o
• I d e n t i ficar y analizar 
e x p e riencias de desarrollo 
fo restal sustentable en el
mu n d o :c ri t e ri o s ,i n d i c a d o re s ,
ve ri fi c a d o re s
• Teorías de adap t a c i ó n
ecológica y de desarrollo 
s u s t e n t abl e
• M o n i t o rear los cambios
s o c i a l e s ,c u l t u r a l e s ,
d e m o g r á fi c o s ,p o l í t i c o s ,
l e g a l e s ,g u b e rn a m e n t a l e s
y tecnológicos
•Lista de oportunidades 
y amenazas

Sistema jerárquico
de cri t e ri o s

e indicadores de
s u s t e n t ab i l i d a d

Sistema de eva l u a c i ó n
e s t r atégica y toma de acciones

c o rre c t i va s

E s t ablecer políticas, re d e finir  
e s t ructura organizacional del B M C H,
asignar recursos y conducir acciones
e s t r atégicas para implementar el plan

E s t ablecer metas
para el año
o p e r at i vo
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Apéndice 5

Organizaciones, instituciones, ejidos 
y comunidades forestales participantes en el taller

Ejidos y comunidades forestales
Ejido Cusárare, municipio de Guachochi
Choguita, municipio de Bocoyna
Ejido El Ranchito
San Juanito, Chihuahua 
Ejido Bocoyna
Pequeña propiedad El Álamo, municipio de Bocoyna

Instituciones gubernamentales
Presidencia mpal. municipio de Bocoyna
SEMARNAT, Delegación Chihuahua
Secretaría de Desarrollo Rural
Gobierno del Estado de Chihuahua

Investigación
INIFAP Campo Experimental Cuauhtémoc
INIFAP Campo Experimental Cuauhtémoc
INIFAP Campo Experimental Madera
INIFAP Campo Experimental La Campana

Instituciones educativas
Facultad de Zootecnia-UACH

D.G.E.T.A. San Juanito, Chihuahua


