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Indicadores 

7.1 Proporción de superficie cubierta por 
bosques y selvas 
 

7.2. Emisiones de CO2 (per cápita, totales y  por  PIB) 

7.3 Sustancias que agotan la capa de O3 (kg 
ponderados/hab) 
7.4. Proporción de poblaciones de peces que están 
dentro de límites biológicos seguros  
7.5. Proporción de total de recursos hídricos 
utilizados (%) 

Indicadores 
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2000 2001 2003 2007 

• PND 
Sustentabilidad 
Tema Central  

• Declaran Bosques 
y Agua como áreas 
de seguridad nal 
(Cruzada Nal por 
los bosques y el 
agua) 

•CONAFOR, Plan 
Estratégico Forestal  
(<75%) 

•Plan Nacional 
Hidráulico, Plan de 
Aguas Nal. 

• LGEEPA 

•OET 

•LGDFS (UMA) 

•SEDESOL 
(Habitat) 

• Programa 
Sectorial de 
Medio Ambiente 
y Recursos Nat 
impulsar la 
acción integral 
territorial 

2010 

 • Grupo de trabajo 
Intersecretarial 
para el OEGT 
(SEGOB, SENER, 
SEMARNAT,  SCT, 
SAGARPA, 
SEDESOL, INEGI, 
SECTUR, 
PEMEX,CFE) 

Cronología 
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Presentation Notes
2001.- declaratoria presidencial donde se declara agua y bosques áreas de seguridad nacional (Plan Nacional hidráulico y Plan de Aguas Nacionales), se crea la CONAFOR se genera el Plan Estratégico Forestal hacia 2025, donde se busca abatir la deforestación en un 75%. 2003.-se aprueba LGEEPA donde se incluye por primera vez el OET. Surge nueva ley de general para  el desarrollo forestal sustentable. Superficie incorporable por Unidades de Manejo Ambiental. Surge SEDESOL dentro se establece programa Hábitat. 2007.- Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 contempla el impulsar la acción territorial integral a través, entre otros, de la formulación, expedición y ejecución del ordenamiento ecológico general del territorio, a fin de propiciar un uso del territorio que privilegie la incorporación de la variable ambiental en las actividades sectoriales y la protección de zonas críticas para la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales. Lo anterior, dentro de un esquema participativo, transversal e integral que permita la articulación de las políticas, programas y acciones de los tres órdenes de gobierno con la participación de la sociedad civil organizada para regular o inducir las actividades en el territorio en armonía con sus características y consensuado entre distintos intereses.2010 se instaló el Grupo de Trabajo Intersecretarial para el Ordenamiento Ecológico General del Territorio, integrado por las Secretarías de Gobernación; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Reforma Agraria; Turismo; así como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y los organismos públicos descentralizados Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, cuyas labores fueron coordinadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



Llevar hacia el 
cumplimiento 
los ODM del 
recurso agua y 
los recursos 
forestales. 

Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio (POET) 

Guía de 
ordenamiento 
ecológico del 
territorio para 
autoridades 
municipales. 

Programa de 
Ordenamiento 

Ecológico 
Local (POEL) 

Área de Oportunidad 

Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico del 

Territorio 
(POET) 
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Presentation Notes
El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) es un instrumento de política pública. Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene como propósito vincular las acciones y programas de la Administración Pública Federal que deberán observar la variable ambiental en términos de la Ley de Planeación.La POET debe hacer converger el desarrollo regional, bajo un esquema de sustentabilidad, en un espacio y tiempo determinado, considerando las necesidades de los actores sociales presentes y futuros (GIDSE, 2010).Con el ordenamiento ecológico se fomenta la articulación de políticas, programas y acciones en la Administración Pública Federal y con los gobiernos estatales y municipales, para lograr la transversalidad, es decir, la interacción de los diferentes sectores gubernamentales, con el fin de promover el desarrollo sustentable.



POET 

 POEL (Área, Región o Municipio) 

Acciones 

POET 

 44 Estrategias 

Reglamento en materia de 
Ordenamiento Ecológico 

LGEEPA 

La planeación ecológica del 
territorio debe hacer converger el 
desarrollo regional, bajo un 
esquema de sustentabilidad, en 
un espacio y tiempo 
determinado(DOF, 2012). 
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Presentation Notes
El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) está sustentado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección Ambiental (LGEEPA) y en su Reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico. La planeación ecológica del territorio debe hacer converger el desarrollo regional, bajo un esquema de sustentabilidad, en un espacio y tiempo determinado. El concepto de desarrollo sustentable conlleva a que, en la planeación ambiental o en el ordenamiento ecológico del territorio, se deban considerar las necesidades de los diferentes actores sociales, tanto los presentes como los del futuro. 



Estrategias del POET referente a los 
Bosques 

BOSQUES 7 

8 

12 

14 

1 

36 

Conservación in situ 
de los ecosistemas y 
su biodiversidad 

Aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos forestales 

Valoración de los servicios 
ambientales 

Protección de 
los ecosistemas 

Restauración de 
ecosistemas forestales 
y suelos agropecuarios 

Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector 
agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a 
cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición 
de las personas en situación de pobreza. 
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Presentation Notes
Estrategia 1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad.Aprovechar sustentablemente la diversidad genética cuidando que no se pierdan los bosques y selvas en la producción de bioenergéticosEstrategia 7: Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.Acciones: Impulsar la ejecución de proyectos de aprovechamiento forestal sustentable en zonas rurales y /o de población indígena.  Mantener actualizada la zonificación forestal. Fomentar el aprovechamiento forestal sustentable certificado. Instrumentar los Consejos Regionales Forestales en las Unidades de Manejo  Forestal (UMAFORS). Incrementar la cobertura del diagnóstico fitosanitario en ecosistemas  forestales. Impulsar las Promotoras de Desarrollo Forestal.  Incrementar la superficie sujeta a manejo forestal para el aprovechamiento sustentable de recursos forestales maderables y no maderables.Estrategia 8: Valoración de los servicios ambientales.Fortalecer el Sistema Nacional de Auditorias Técnicas Preventivas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)Estrategia 12: Protección de los ecosistemasConservar los suelos mediante el fortalecimiento de instrumentos para su protección, programas de manejo sustentable de tierras y fortalecimiento decriterios ambientales en los programas agropecuarios y forestales mediante acciones transversales con la SAGARPA.  Realizar estudios para la conservación y mejoramiento de pastizales y agostaderos, a fin de impulsar la explotación racional de las tierras dedicadas a la ganadería.  Ejecutar proyectos de preservación y ordenamiento forestal sustentable en zonas rurales y /o de población indígena.  Regular la expansión de la frontera agrícola y ganadera hacia territorios con interés para la preservación o protección.  Controlar, mitigar y prevenir la desertificación y actualizar e implementar el Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación, fortaleciendo las capacidades mediante el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales (SINADES).Estrategia 14: Restauración de ecosistemas forestales y suelos agropecuarios.Acciones:  Reforestar tierras preferentemente forestales con especies nativas, apropiadas a las distintas zonas ecológicas del país y acordes con los cambios en las tendencias climáticas.  Restaurar zonas con suelos erosionados y/o degradados debido a la deforestación y uso no sustentable de la tierra, mediante obras apropiadas de conservación y restauración de suelos y reforestación, poniendo énfasis en prácticas agronómicas (no mecánicas) y biológicas que mejoren la calidad de los mismos.  Elaborar manuales de técnicas y prácticas exitosas de conservación y restauración de ecosistemas y especies y aplicarlos.  Implementar la Estrategia Nacional para la Conservación de los Suelos. Compensar las superficies forestales perdidas debido a autorizaciones de  cambio de uso del suelo, con acciones de restauración de suelos y reforestaciones en otras áreas.  Aumentar la superficie con plantaciones forestales comerciales, para recuperar la cobertura forestal en zonas deforestadas, disminuir la presión sobre los bosques nativos e impulsar el mercado nacional de productos forestales.  Recuperar áreas degradadas por la actividad de extracción de hidrocarburos o por extracción de materiales de construcción.  Reforestación y revegetación de predios ganaderos apoyados, con el componente PROGAN.  Elaborar 32 Guías Técnicas Estatales para la reforestación, revegetación y protección de agostaderos y obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, por el componente PROGAN. Estrategia 36: Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza.Aprovechar sustentablemente la diversidad genética cuidando que no se pierdan los bosques y selvas en la producción de bioenergéticos



Estrategias del POET referente al Agua 

5 

10 

11 

27 
AGUA 

28 

1 

9 

6 

29 

Conservación in situ de 
los ecosistemas y su 
biodiversidad 

Aprovechamiento 
sustentable de los 
suelos agrícolas y 
pecuarios 

Modernizar la 
infraestructura 
hidroagricola y 
tecnificar las 
superficies 
agrícolas 

Propiciar el equilibrio de 
las cuencas y acuíferos 
sobreexplotados 

Posicionar el 
tema del agua 
como un 
recurso 
estratégico y 
de seguridad 
nacional 

Consolidar la calidad del 
agua en la gestión 
integral del recurso 
hídrico 

Incrementar el 
acceso y calidad de 
los servicios de 
agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento de la 
región 

Reglamentar el uso del agua en 
las principales cuencas y 
acuíferos para su protección 

Mantener en 
condiciones adecuadas 
de funcionamiento las  
presas administradas 
por la CONAGUA 
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Presentation Notes
Estrategia 1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. Impulsar la reconversión productiva y tecnológica, fomentando el establecimiento de cultivos con menores requerimientos hídricos y mayor presencia en el mercado, así como la modernización integral de los sistemas de riego, desde la fuente de abastecimiento, la conducción del agua a las parcelas y su aplicación a los cultivos.Estrategia 5: Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios.Identificar proyectos prioritarios de tecnificación del riego, dando prioridad a las regiones con menor disponibilidad de agua, con el fin de contribuir a un uso más eficiente y sustentable del recurso, elevar la productividad por  volumen de agua utilizado, e incrementar la rentabilidad de las actividades agrícolas en beneficio de los productores Promover estudios para identificar áreas de oportunidad para inducir la realización de pequeñas y medianas obras para el manejo y conservación del suelo, agua y biodiversidad. Estrategia 6:Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolasAcciones:  Incrementar la productividad del agua en distritos de riego. Rehabilitar y modernizar distritos y unidades de riego y temporal tecnificado. Promover el uso de agua residual tratada en los distritos de riego. Involucrar a las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego y a los Comités  técnicos de Aguas Subterráneas en el impulso del ahorro de volúmenes y tecnificación del riego.  Potenciar los recursos destinados a la modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola. Estrategia 9. Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados.Acciones:  Mantener actualizada la disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas hidrológicas del país y adoptar las medidas necesarias para el registro oportuno y veraz de los volúmenes concesionados y utilizados.  Instrumentar planes de manejo de acuíferos sobreexplotados. Propiciar la preservación de los ecosistemas del país procurando mantener el  caudal ecológico. Instrumentar proyectos de recarga artificial de acuíferos. Operar Bancos de Agua. Desarrollar sistemas regionales de información para reforzar la gestión del  agua por cuenca y acuífero. Dar un papel más relevante a los Comités Técnicos de Aguas en la gestión  de los acuíferos. Fortalecer la organización y funcionamiento de los Consejos de Cuenca y  sus órganos auxiliares. Reforzar los sistemas de medición y verificación del cumplimiento de los  volúmenes concesionados.Estrategia 10: Reglamentar el uso del agua en las principales cuencas y acuíferos para su protección.Acciones: Identificar cuerpos de agua de atención prioritaria. Instrumentar reglamentos para el uso del agua en cuencas y elaborar  proyectos de reglamentos en acuíferos prioritarios. Ejecutar el proceso de planeación, programación, presupuesto y aplicación  obligatoria de los Programas Hídricos por Cuenca Prioritaria. Establecer proyectos de veda de agua subterránea. Actualizar decretos de veda y poligonales acordes con las condiciones de  agua renovable (disponibilidad) en las cuencas y acuíferos. Establecer declaratorias de reserva de aguas superficiales y subterráneas. Formular reglamentos para la distribución de las aguas superficiales por  cuenca y subterránea por acuífero.Estrategia 11: Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las  presas administradas por la CONAGUA.Acciones: Contar con un programa de mantenimiento de infraestructura en las presas. Crear un fondo nacional para el mantenimiento y rehabilitación de presas e  infraestructura hidráulica mayor. Asegurar que los volúmenes de agua concesionados estén acordes con la  disponibilidad de las fuentes de abastecimiento.Estrategia 27: Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua 	potable, alcantarillado y saneamiento de la región.Acciones:  Fomentar y apoyar el establecimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas y promover el uso de aguas residuales tratadas.  Fomentar el incremento de la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado, induciendo la sostenibilidad de los servicios.   Fomentar la calidad del servicio de agua potable y saneamiento por parte de los municipios con el apoyo de los gobiernos estatales y el Gobierno Federal.  Promover la certificación sistemática del personal directivo y técnico de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento.  Promover, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, la creación de sistemas adecuados de disposición de residuos sólidos urbanos.Estrategia 28: Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídricoAcciones:  Mejorar el sistema de información estratégica e indicadores del sector hidráulico.  Promover el incremento de la proporción de aguas residuales tratadas y fomentar su reúso e intercambio.  Monitorear y/o establecer sistemas de tratamiento de las aguas residuales industriales en particular en la industria petroquímica y en la explotación de hidrocarburos.  Promover que las actividades económicas instrumenten esquemas de uso y reúso del agua.   Promover el mejoramiento de la calidad del agua suministrada a las poblaciones.  Fortalecer el proceso de formulación seguimiento y evaluación de los programas hídricos de largo plazo por región hidrológica orientados a la sustentabilidad hídrica.Estrategia 29: Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional. Acciones:  Desarrollar campañas en medios de comunicación sobre la importancia, uso responsable y pago del agua.  Impulsar programas de educación y comunicación para promover la cultura del uso responsable del agua.  Incorporar el tema de la problemática y el manejo de los recursos hídricos en libros de texto de educación básica.  Elaborar programas de gestión del agua en los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares.  Consolidar la operación del Consejo Consultivo del Agua (CCA) y del Comité Mexicano para el Uso Sustentable del Agua (CMUSA).  Fomentar y promover el mantenimiento y la ampliación de una red de infraestructura de captación, almacenamiento y distribución, evitando el desvío o modificación de cauces.  Recuperar y revalorizar la tecnología y tradiciones locales que apoyen en el manejo del recurso.  Fortalecer la Educación Ambiental para prevenir los asentamientos humanos irregulares en causes y generar una cultura de prevención ante fenómenos meteorológicos extremos en zonas de riesgo. 



Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local 

¿QUÉ ES? 
 Son procesos de aplicación local, expedidos por las autoridades 

municipales y liderados por los propios ayuntamientos. 
 

OBJETVOS 
 Regular usos de suelo fuera de los centros de población 
 Establecer criterios de regulación ecológica para la protección, 

preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales dentro de los centros de población. 

 

VINCULACIÓN 
 Los planes de desarrollo urbano (PDU). Es indispensable que ambos 

instrumentos sean compatibles y estén dirigidos al fomento del 
desarrollo sustentable municipal. 
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Presentation Notes
Los OEL son procesos de aplicación local, expedidos por las autoridades municipales y liderados por los propios ayuntamientos, usualmente a través de la autoridad ambiental. El objetivo del ordenamiento ecológico local es regular los usos de suelo fuera de los centros de población, así como establecer criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población. Además de los POEL están los planes de desarrollo urbano (PDU), que regulan el uso del suelo dentro de los centros de población, son un ejemplo. Es indispensable que ambos instrumentos sean compatibles y estén dirigidos al fomento del desarrollo sustentable municipal.El ordenamiento ubica las actividades productivas en las zonas con mayor aptitud para su desarrollo y donde se generen menores impactos ambientales. Por ello, uno de los principales retos del ordenamiento ecológico es armonizar las actividades de todos los sectores entre sí y con el medio ambiente. 
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Participantes en el POEL 

Gobierno  
Federal 

Gobierno  
Estatal 

Gobierno 
Municipal 

Organizaciones 
e 

Instituciones 

Sector  
Productivo 

4. Asociaciones, 
Productores, 
Cámaras 

5. Asociaciones Civiles 
y demás sociedad 
civil. 

1. SEMARNAT 
y Delegado 
SEMARNAT 
del Estado 

2. Secretarías y 
Comités Estatales 

3. Presidente 
Municipal, Desarrollo 
Municipal y  Ambiente 

La comunicación efectiva con los actores 
involucrados favorece la transparencia, la 
participación, la certidumbre y la legitimidad 
del Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
(SEMARNAT, 2009). 

POEL 
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Fases del POEL 

 Fuente: SEMARNAT, 2009 

Convenio de 
coordinación 

Programa 

Comité Decreto 

Revisión del 
programa Vinculación 

(manifestaciones 
de IA) 

 
Programación 

Consulta Indicadores: 
Políticas  
Lineamientos 
Estrategias 
Criterios 
Ecológicos 
 

Formulación Expedición Evaluación Ejecución Modificación 

Reporte de 
resultados 

COMITÉ Y BITÁCORA AMBIENTAL 
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Recursos 



Recursos Municipales disponibles 
para POEL 

El municipio debe otorgar alta prioridad al POEL, así 
como gestionar y asignar recursos suficientes para su 
adecuado desarrollo. 

Equipo de 
cómputo, 
software (SIG) 

Recursos 
económicos 
(municipales, 
estatales o 
Federales). 

Planear y 
desarrollar 
reuniones con 
diferentes 
sectores. 
Supervisar 
estudios técnicos. 

Autoridad 
ambiental 
Municipal,  
personal técnico-
operativo y de 
apoyo. 
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Presentation Notes
El ayuntamiento debe estimar la disponibilidad de los recursos materiales, financieros, capital humano y tiempoEl municipio debe otorgar alta prioridad al POEL, así como gestionar y asignar recursos suficientes para su adecuado desarrolloEl éxito del Programa de Ordenamiento Ecológico dependerá principalmente de la disposición del responsable municipal y de su equipo de trabajo, así como de la prioridad asignada al proceso. Mantener una comunicación efectiva con los sectores involucrados, el presidente municipal, el área jurídica del ayuntamiento, el cabildo y los representantes del comité, favorecerá la transparencia, participación y legitimidad del POEL. Los ejecutores y  elaboradores de los POEL planes son las municipalidades: no tienen las capacidades técnicas y/o económicas.



Participantes en el POEL 

Gobierno  
Federal 

Gobierno  
Estatal 

Gobierno 
Municipal 

Organizaciones 
e 

Instituciones 

Sector  
Productivo 

4. Asociaciones, 
Productores, 
Cámaras 

5. Asociaciones Civiles 
y demás sociedad 
civil. 

1. SEMARNAT y 
Delegado 
SEMARNAT 
del Estado 

2. Secretarías y 
Comités Estatales 

3. Presidente 
Municipal, Desarrollo 
Municipal y  Ambiente 

POEL 
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Interacción Civil 



• ¿Cómo asume el PMPCA el compromiso social que tiene, con 

respecto a la capacitación y acompañamiento de los principales 

actores en términos ambientales? 

• ¿Cómo se vincula la UASLP con los gestores de los POEL? 

• ¿Cuál es la postura del PMPCA como responsable social?  

• ¿Hay acciones concretas que se hayan tomado  dentro del 

PMPCA? 
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A manera de reflexión 

Presenter
Presentation Notes
 ¿Cómo se vincula la UASLP con ellos? ¿Cuál es la postura del PMPCA como responsable social?  ¿Hay realmente una voluntad política y conciencia social del PMPCA? ¿Cuál es el compromiso social que tiene el PMPCA?



Licenciaturas 

Agenda 
Ambiental PMPCA 

UASLP 

PROBLEMA 
Formulación del 
POEL (Área, 
Región, Municipio) 

Cursos 
Capacitación 
Asesoramiento 

Autoridades  
Municipales 

(capacitadas) 

UNAM 

Propuesta 
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I P NO 

UNIVERSIDADES 

Otras 
Autoridades  
Municipales 

 

 SNIARN  
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http://pnd.gob.mx 
 SEMARNAT. 2009. Guía de ordenamiento ecológico del territorio para autoridades 
municipales. México, D.F. SEMARNAT. 40 pp 
 SEMARNAT. Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas. 
Recuperado el 05/10/2013 de: 
http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/pef/Paginas/pef2013.aspx  
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
SU IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN EN MÉXICO 

Meta 7.B 
Reducir la pérdida de biodiversidad, 
alcanzando para el año 2010, una reducción 
significativa de la tasa de pérdida 

SEMINARIO MULTIDISCIPLINARIO 2013 



 
 

No se ha alcanzado la meta acordada en 
2002 por los gobiernos del mundo, de 
“lograr para el año 2010 una reducción 
significativa del ritmo actual de pérdida 
de la biodiversidad, a nivel mundial, 
regional y nacional, como contribución a 
la reducción de la pobreza y en beneficio 
de todas las formas de vida en la tierra”. 

La meta de biodiversidad para 2010 ha ayudado a fomentar importantes medidas para 
salvaguardar la biodiversidad, entre ellas, la creación de más áreas protegidas (terrestres y de 
aguas costeras), la conservación de determinadas especies y ciertas iniciativas para combatir 
algunas de las causas directas del daño a los ecosistemas, como la contaminación y la invasión 
de especies exóticas. 
 
Actualmente, unos 170 países cuentan con estrategias y planes de acción nacionales sobre 
biodiversidad. A nivel internacional, se han movilizado recursos financieros y se han logrado 
avances en la creación de mecanismos de investigación, seguimiento y evaluación científica de 
la biodiversidad. 
 Fuente: Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, 2010 

Incumplimiento de la meta 7B 
sobre biodiversidad 



Las cinco presiones principales 
que impulsan 
directamente la pérdida de la 
biodiversidad  son 
1. el cambio del hábitat, 
2. la sobreexplotación,  
3. la contaminación, 
4. las especies exóticas 

invasoras y 
5. el cambio climático.  
 
Éstas se mantienen constantes o 

bien se intensifican. 

“La pérdida de la biodiversidad en sí es un 
problema que causa profunda preocupación. 
La biodiversidad también sustenta el 
funcionamiento de los ecosistemas, que prestan 
una amplia gama de servicios a las sociedades 
humanas. 
Por lo tanto, su pérdida constante tiene graves 
repercusiones para el bienestar presente y futuro 
de la humanidad.”  

Causas y efectos de la pérdida 
de la biodiversidad 

Fuente: Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, 2010 

Presenter
Presentation Notes
Se ha utilizado para incluir la variación en los componentes biológicos a diferentes escalas, desde la variación de los genes hasta la de los ecosistemasY LAS INTERACCIONES ENTRE SUS DIFERENTES COMPONENTES



Lista oficial de los indicadores de los 
ODM (vigente a partir del 15/01/2008) 

7.4 Proporción de poblaciones de 
peces que están dentro de límites 
biológicos seguros 
  
7.6 Proporción de las áreas 
terrestres y marinas protegidas 
 
7.7 Proporción de especies en 
peligro de extinción 
 

Meta 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando para el año 2010, una 
reducción significativa de la tasa de pérdida 

Objetivos de Desarrollo del Milenio para México 
Indicadores ONU 

Indicadores ODM Meta 7B 
para México 



 
  CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA: 
 PROPUESTA INTERNACIONAL DE METAS 

BIODIVERSIDAD Y TEMAS TRANSVERSALES DE IMPORTANCIA MUNDIAL 

• Cumbre para la Tierra (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo) en Río de Janeiro en 1992 

• 192 Países Partes en Convenio sobre 
Diversidad Biológica más la Unión Europea 

• Abril 2002 compromiso para lograr para 
2010 una reducción significativa del ritmo 
actual de pérdida de la biodiversidad, a 
nivel mundial, regional y nacional 

• Meta posteriormente aprobada por la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible en Johannesburgo en 2002 y la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 

• Se incorporó además como nueva meta de 
uno de los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, el de Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente 
 



 
  CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA: 
 PROPUESTA INTERNACIONAL DE METAS 

87% de las Partes en el Convenio cuentan con estrategias y 
planes de acción nacionales sobre diversidad biológica 
(EPANDB). 



 
  CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA: 
 PROPUESTA INTERNACIONAL DE METAS 



 
  CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA: 
 PROPUESTA INTERNACIONAL DE METAS 



 
  CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA: 
 PROPUESTA INTERNACIONAL DE METAS 



 
  CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA: 
 PROPUESTA INTERNACIONAL DE METAS 

Fuente: Perspectiva mundial sobre la Diversidad Biológica (2010) 



Lista oficial de los indicadores de los 
ODM (vigente a partir del 15/01/2008) 

7.4 Proporción de poblaciones de 
peces que están dentro de límites 
biológicos seguros 
  
7.6 Proporción de las áreas 
terrestres y marinas protegidas 
 
7.7 Proporción de especies en 
peligro de extinción 
 

Sistema de Información de los ODM, 
México 2010 

7.6. Proporción de áreas terrestres 
y marinas protegidas  
SEMARNAT 
 
7.7. Proporción de especies en 
peligro de extinción  
SEMARNAT 
 
7.11. Proporción de ocupantes en 
viviendas particulares que usa 
carbón o leña para cocinar 
CONEVAL  
 

Meta 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando para el año 2010, una 
reducción significativa de la tasa de pérdida 

Objetivos de Desarrollo del Milenio para México 
Indicadores ONU - Indicadores México 

Indicadores ODM Meta 7B 
para México 



Meta 7.B. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando para 
el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida 

Resultados preliminares del análisis (reunión plenaria de octubre) 
 
• Indicadores incompletos en México 
• No se han respondido con tiempo ni en forma 
• No se han presentado reportes anuales de manera continua 
• Los reportes existentes están desfasados 
• No se documenta por qué se incluyen o excluyen indicadores 
• No se establece un valor de meta para cada indicador 
• Falta cooperación con comunidad científica: discrepancia entre reportes e 

investigaciones 
 

Indicadores ODM Meta 7B 
para México 



Tres niveles de organización y de análisis de diversidad : 
 
• ECOSISTÉMICA    

 
• DE ESPECIES        

 
• GENÉTICA        

 
 
 
 
 

NOM-059-SEMARNAT-2010, IUCN, 
FAO (peces) 

Área Natural Protegida, 
Unidad de Manejo Ambiental, 

Corredor ecológico 

SINAREFI, Academia 

Homologar 
categorías de 
riesgo 

Vinculación y 
evaluación 

Coordinar 
esfuerzos 

PR
O

PU
ES

TA
S 

ST
AT

U
S 

Q
U

O
 

Propuestas generales 
para México 



Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (RFAA)  

 
Cualquier material de origen vegetal, incluido el material 
reproductivo y de propagación vegetativa que contiene 

unidades funcionales de la herencia, y que tiene valor real o 
potencial para la alimentación y la agricultura.  

Plan de Acción Mundial para la 
Conservación y la Utilización 

Sostenible de los Recursos 
Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura  
(FAO, 1996)  

SINAREFI 
Sistema Nacional de 

Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la 

Agricultura  

en México 

1. Fortalecimiento de la formación y actualización del tipo 
de investigadores  

2. Fortalecimiento del trabajo institucional en regiones y 
temáticas poco atendidas; 

3. Fomento de la investigación interdisciplinaria sobre 
conservación in situ; 

4. Creación y difusión de la base de datos nacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura de México  

5. Conservación de las especies emparentadas y silvestres 
involucradas en la evolución de los RFAA en México, y 

6. Apoyo al mejoramiento participativo de los recursos 
fitogenéticos considerados prioritarios en cada región.  

Fuente: http://snics.sagarpa.gob.mx/rfaa/Paginas/que_es.aspx 

 
  Propuestas específicas: indicadores 

DIVERSIDAD 
GENÉTICA 



Alimentos Otros usos 
Aguacate Jícama Maguey Henequén 

Cacao Jitomate Achiote Chicle, 
chicozapote 

Calabazas Maíz 
Chile ancho, 
jalapeño, serrano y 
otros 

Candelilla 

Chicozapote Tejocote Vainilla Cempasúchil 

Frijol Tomate verde Tabaco, yetl Nochebuena 

Guayaba Tuna y nopales Algodón Añil, guaje 

La diversidad de los recursos genéticos contenida en las plantas cultivadas 
de nuestro país es un patrimonio nacional, pero también mundial. Tiene, 

además de su valor biológico y cultural intrínseco, un valor económico 
potencial muy importante que  debemos aprovechar de mejor manera. 

Fuente: Capital Natural de México, CONABIO, 2009. 

Algunas plantas con origen o domesticadas en territorio mexicano 

 
  Propuestas específicas: indicadores 

DIVERSIDAD GENÉTICA 

Propuesta: Coordinar 
esfuerzos 



 
  Propuestas específicas: indicadores 

 
 

Propuestas: 
• Creación de inventarios de especies a 

nivel estatal 
• Más responsabilidad por parte de 

investigadores 
• Mayor participación 
• Mejor coordinación de esfuerzos 

DIVERSIDAD DE ESPECIES 
Se basa en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que define a las 

especies en riesgo, por lo que se hará la actualización cuando 
se realice una modificación a la norma.  

Críticas: 
• Faltan muchas especies 
• Los esfuerzos se concentran en las especies 

emblemáticas 
• Hay que considerar la función eco sistémica 

de las especies en general y de las especies 
clave en particular 

7.7. Proporción de 
especies en peligro 
de extinción  
 SEMARNAT 



Porcentaje de especies en 
distintas categorías de amenaza 

 
  Propuestas específicas: indicadores 

DIVERSIDAD DE ESPECIES 
Categorías de riesgo NOM 059: 
 
• Amenazadas 
• En peligro de extinción 
• Bajo protección especial 
 

Categorías International Union for 
Conervation of Nature (IUCN): 

Propuesta: 
Homologar categorías 
de riesgo 



 
  Propuestas específicas: indicadores 

Especies en veda 
permanente 

Ballenas 

Camarones 

Caracoles 

Coral blando 

Delfín naríz de 
botella 

Elefante marino 

Foca fina 

Manatí 

Manjúa 

Mantarraya 

Pepino de mar 

Picudos 

Tiburones 

Tortugas de agua 
dulce 

Totoaba 

Vaquita marina 

Especies marinas  
en veda temporal 

Abulón 

Almeja catarina 

Atún 

Camarón 

Caracoles 

Curvina golfina 

Erizo rojo 

Jaiba 

Langosta 

Lisa 

Liseta 

Mero 

Ostión 

Pulpo 

Rayas 

Robalo blanco 

Robalo prieto 

Especies 
dulceacuícolas  

en veda 
temporal 

Bagre 

Bobo 

Charal 

Langostino 

Lobina 

Pescado 
blanco 

Tilapia 

VEDA: Es el acto administrativo 
por el que se prohíbe llevar a cabo 
la pesca en un periodo o zona 
específica establecido mediante 
acuerdos o normas oficiales, con 
el fin de resguardar los procesos 
de reproducción y reclutamiento 
de una especie (Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, 
2007).  

Recuperación indicador 7.4:  

Fuente: CONAPESCA, 
2013  

DIVERSIDAD DE ESPECIES 

Proporción de poblaciones de peces que 
están dentro de límites biológicos seguros 

- 1 r o  e n  r e p t i l e s  c o n  8 0 4  e s p e c i e s 
- 2 d o  e n  p e c e s  m a r i n o s  c o n  1 8 0 0  
- 2 d o  e n  m a m í f e r o s  c o n  5 2 5  
- 4 t o  e n  a n f i b i o s  c o n  2 8 2 
- 4 t o  e n  p l a n t a s  c o n  3 0  m i l 
- 6 t o  e n  i n s e c t o s  c o n  3 0 0  m i l  

Porque México es: 

Fuente: CONANP 



 
  Propuestas específicas: indicadores 

• Hasta finales del siglo pasado, la ordenación pesquera tendió a centrarse 
sólo en la regulación de las actividades de pesca para lograr la utilización 
sostenible de aquellas especies objetivo. 

• Sin embargo, la pesca generalmente afecta otros componentes del 
ecosistema en el cual se realiza.  

Propuestas: 
• Enfoque ecosistémico contra la pérdida de 

biodiversidad de los recursos pesqueros 
• Profundizar e invertir más recursos en el 

estudio de la relación funcional entre los 
diversos componentes de los ecosistemas 
marinos 

Según Food and Agriculture Organization (FAO) 
(2003) ha habido un incremento en la toma de 
conciencia de: 
 
• importancia de interacciones entre recursos 

pesqueros, y entre recursos pesqueros y 
ecosistemas en los cuales existen; 

 
• amplia gama de bienes y servicios 

proporcionados por recursos pesqueros y 
ecosistemas marinos, y necesidad de 
sostenerlos;  

 
• mal desempeño de ordenación pesquera en 

muchos casos y llevando al lamentable estado 
de pesquerías del mundo; y 

 
• mayor conocimiento de valor funcional de 

ecosistemas para seres humanos y mayor 
conciencia de muchas incertidumbres 
relacionadas con funcionamiento y dinámicas 
de ecosistemas. 

DIVERSIDAD 
DE ESPECIES 



Atributos de los organismos: 
• Biomasa 

• Tamaño y edad 
• Etapas del ciclo de vida (que sean 

clave para asegurar la repoblación) 
• Nivel trófico (relaciones presa-

depredador) 
 
 

Atributos del ecosistema: 
• Respuesta al clima y el tiempo 

(Rechazo o reacomodación)* 
• Calidad del agua 

• Desplazamiento de especies 
• Alteraciones en las comunidades y la 

productividad* 
• Alteraciones a nivel población * 

FAO, 1989 y 2011; Escobar 2001; CONAPESCA 2013.  

 
  Propuestas específicas: indicadores 

DIVERSIDAD DE ESPECIES 
De acuerdo al régimen de pesca que se 
adopte, la población puede sufrir cambios 
mayores o menores en: 
 
Número y biomasa total de integrantes 
Estructura por edad o por tamaños 
Velocidad de crecimiento  
Capacidad de reproducción 

Propuesta para indicador 7.4.: 



El instrumento de política ambiental con mayor definición 
jurídica para la conservación de la biodiversidad son las 
ANP. Éstas son porciones terrestres o acuáticas del territorio 
nacional representativas de los diversos ecosistemas.  

Áreas Protegidas 

Categoría Número de Áreas 
Protegidas 

Superficie 
(hectáreas) 

Reservas de la Biosfera 41 12,652,787 

Áreas de Protección de Flora y Fauna 35 6,646,942 

Áreas de Protección de Recursos 8 4,440,078 

Parques Nacionales 67 1,482,489 

Santuarios 18 146,254 

Monumentos Naturales 5 16,268 

Total 174 25,384,818 

 
  Propuestas específicas: indicadores 

DIVERSIDAD ECOSISTÉMICA 
7.6. Proporción de áreas 
terrestres y marinas protegidas
 SEMARNAT 

Fuente: CONANP 



Sierra del Abra Tanchipa 

 
  Propuestas específicas: indicadores 

DIVERSIDAD ECOSISTÉMICA 

Decreto del 6 de junio de 1994 
Comprende una superficie de 21,464 hectáreas 



 
  Propuestas específicas: indicadores 

DIVERSIDAD 
ECOSISTÉMICA 

Entrevista con el Maestro Alejandro Durán, 
Director del  Área Natural 

Protegida Reserva de la Biosfera Sierra del 
Abra Tanchipa, y colaboradores en San Luis 

Potosí el 18 de noviembre de 2013  

CONANP   
Programa Operativo 
Anual 1,447,489.6 
Programa de Empleo 
Temporal 1,587,686.2 
Programa de 
Conservación para el 
Desarrollo Sustentable  1,705,500.0 

Subtotal 4,740,675.8 
BMU-GTZ   

Infraestructura 1,000,000.0 
Capacidades técnicas 
y consultorías 1,942,300.0 

Subtotal 2,942,300.0 

  T o t a l 7,682,975.8 

“Se han reportado 269 
taxones de plantas 
vasculares que 
pertenecen  a 196 
géneros de 69 familias.” 

“Se reportan 728 especies de vertebrados: 
156 son mamíferos 
459 aves 
83 reptiles 
25 anfibios 
5 peces” 



 
  Propuestas específicas: indicadores 

DIVERSIDAD 
ECOSISTÉMICA 

Entrevista con el Maestro Alejandro Durán, 
Director del  Área Natural 

Protegida Reserva de la Biosfera Sierra del 
Abra Tanchipa, y colaboradores en San Luis 

Potosí el 18 de noviembre de 2013  



 
  Propuestas específicas: indicadores 

DIVERSIDAD 
ECOSISTÉMICA 

Entrevista con el Maestro Alejandro Durán, 
Director del  Área Natural 

Protegida Reserva de la Biosfera Sierra del 
Abra Tanchipa, y colaboradores en San Luis 

Potosí el 18 de noviembre de 2013  

• Diagnóstico del 
manejo de 
incendios forestales 

• Vigilancia  
ambiental 
participativa 

• Registro de los 
mamíferos mayores   

• Programa de 
educación para la 
conservación   

• Diagnóstico y 
evaluación 
participativa sobre 
la percepción y 
apreciación de la 
biodiversidad y sus 
usos  

•Programa Operativo 
Anual, Actividades 
relacionadas mediante 
programa de empleos 
temporales (PET) y 
programa de 
conservación para el 
desarrollo sostenible 
(PROCODES) 
•Autoevaluación 
trimestral 
•Evaluación CONANP 



 
  Propuestas específicas: indicadores 

7.6. Proporción de áreas 
terrestres y marinas protegidas
 SEMARNAT 

DIVERSIDAD ECOSISTÉMICA 

Propuestas: 
• Auditoría externa 
• Involucrar más la población  
• Desarrollar capacidades para un mejor 

manejo 
• Hace falta más personal 
• Mayor presupuesto para las ANP 
• Incentivos directos para investigadores 

(SNI, PROMEP) 
• Diseñar e implementar corredores 

ecológicos 
• Reforzar efectividad de ANP existentes en 

vez de crear nuevas Propuesta indicador: Índice 
de efectividad de las ANP 



1. Priorizar políticamente la biodiversidad 
2. Reforzar la investigación sobre biodiversidad 
3. Mayor toma de responsabilidad por parte de los expertos 
4. Mayor vinculación entre mundos político y académico 
5. Mayor presupuesto federal para la protección ambiental 
6. Concientización y conocimiento sobre el tema 
7. Más interés y participación  por parte de la ciudadanía 
8. Continuidad en evaluación y auditoría 

 
 

Propuestas generales 
para México 



OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
SU IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN EN MÉXICO 

Meta 7.B 
Reducir la pérdida de biodiversidad, 
alcanzando para el año 2010, una reducción 
significativa de la tasa de pérdida 

SEMINARIO MULTIDISCIPLINARIO 2013 

Literatura clave sobre biodiversidad en México: 
• Koleff, P.; T. Urquiza H. (2011).  Planeación para la conservación de la biodiversidad 

terrestre en México: retos en un país megadiverso. CONABIO-CONANP. 
• Sarukhán, José et al. (2009). Capital natural de México. Síntesis Conocimiento 

actual, evaluación y perspectivas de sustentabilidad. CONABIO. 
En el mundo: 
• Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2010). Perspectiva Mundial 

sobre la Diversidad Biológica. Montreal. 
 



Objetivo 7c.  
 

“REDUCIR A LA MITAD, PARA EL AÑO 2015, EL 
PORCENTAJE DE PERSONAS SIN ACCESO SOSTENIBLE 

AL AGUA POTABLE Y A SERVICIOS BÁSICOS DE 
SANEAMIENTO”. 

METAS/INDICADORES 
• Proporción de la población que utiliza fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua potable. 
 

• Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento 
mejorados. 

1 



2 

1. INSTITUCIONALES 
(Internacionales, Nacionales y 
Locales). 
 

2. CAPACIDADES TÉCNICAS 
 

3. METODOLÓGICAS 
 

4. CONDICIONES GEOGRÁFICAS 
 

5. CULTURALES 
 

DEBILIDADES 



INSTITUCIONALES 

3 

INTERNACIONALES:  
• No hay validación de la información 

nacional proporcionada (ONU). 
• Escasa oportunidad de comparación 

regional. 
 

NACIONALES:  
• Dependencia equivocada para el 

seguimiento de los indicadores. 
• Perfiles no definidos  en  la dirección 

de las dependencias. 
• Restricciones presupuestarias. 
• Falta de continuidad de los ODM. 

 
LOCALES:  
• No reconocen ni asumen sus 

responsabilidades. 
• Desarrollo no planeado en forma 

integral 

CAP. TÉCNICAS 

• El instrumento utilizado para 
monitorear el objetivo no fue 
diseñado originalmente para tal 
propósito.  
 Datos recopilados por personas 

ajenas al sector. 
 

• Lo que se realiza no da cumplimiento 
a la parte de calidad del agua. 

METODOLÓGICAS 

• FALTA DE: 
• Infraestructura 
• Recursos humanos especializados. 
• Recursos económicos para el 

monitoreo de la calidad del agua. 
• Investigación y desarrollo. 



4 

69%  de la disponibilidad del agua se 
encuentra en la zona sur-este del país. 
 

77% población se ubica en la zona 
norte del país 

CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

• Los indicadores deberían 
supervisarse de manera 
independiente en zonas 
urbanas y en rurales. 

• Dispersión territorial 
 

• Distribución del agua en México 

CONAGUA, 2010 



5 

• Nuestra economía se basa en el 
ambiente. 
 

• Zonas rurales sin interés en la 
calidad del agua. 

 

CONAGUA, 2011 

CULTURALES 



PROPUESTAS DEL 
CUMPLIMIENTO EN OTROS 

PAÍSES 

6 



7 

ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN PAÍSES CON 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO 7.C 

1. Reconocimiento de sus carencias y problemáticas 
 

2. Sistemas o iniciativas nacionales de recursos hídricos 
 

3. Marcos legales e institucionales coherentes y respetados 
 

4. Juntas de administración multirepresentativas en agencias 
independientes 
 

5. Gran inversión en investigación y desarrollo 
 

6. Planes a largo plazo y evaluación periódica 
 

7. Protección de sus fuentes de abastecimiento 
 

8. Alto porcentaje en reciclamiento del agua usada 



8 

JAPÓN 

http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/water_resources/index.html 



9 
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CANADA 

AUSTRALIA 
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MUNICIPIOS 

COMUNIDADES RURALES 

COMISIONES
ESTATALES 
DEL AGUA 

COMISIONES 
ESTATALES LA 
PROTECCIÓN 

CONTRA 
RIESGOS 

SANITARIOS 

ORGANISMOS 
OPERADORES 

GOBIERNOS 
ESTATALES 



PROPUESTA 

12 



13 

• Admitir como nación que carecemos de herramientas para el cumplimiento de 
este objetivo, puesto que nunca nos hemos dado a la tarea de pasar por una 
etapa de reconocimiento y evaluación. Falta aprender a ser proactivos y dejar de 
ser reactivos. 

1. SIN RECONOCIMIENTO DE SUS CARENCIAS Y PROBLEMÁTICAS. 

2. SIN UN SISTEMA O INICIATIVA NACIONALES DE RECURSOS HÍDRICOS. 

• Otorgar independencia a la Comisión Nacional del Agua -  NO SEMARNAT, NO 
GOBIERNOS ESTATALES. 
 
  Administración 
 Aseguramiento 
 Limpieza y mantenimiento 
 Monitoreo 
 Verificación 
 Control de calidad. 
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• Generar un Organismo y Fondo Único, conformado por representantes de 
Gobierno Federal, Estatal y Local, así como de CONAGUA. 
 

• Apoyar en un solo programa, la toma de medidas de provisión, frente a eventos 
de gran impacto social y carestía.  
 Provisiones para sequía 
 Promoción de sistemas sismoresistentes 
 Desazolve de presas 
 Desastres naturales 
 Conservación de suelo y flora. 
  Investigar y promover:  Fomentar el uso eficiente del agua, aprovechar la 

circulación de ésta y promover el uso de agua pluvial.  
 
• Restricción del uso de agua subterránea y superficial. 

 
• Recuperación de costos por tarifas adecuadas. 
 
• Informar y sensibilizar al público, y mejorar comprensión del usuario. 

3. SIN MARCOS LEGALES E INSTITUCIONALES COHERENTES Y 
RESPETADOS. 
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5. SIN GRAN INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

• Apoyo en la formación de recursos humanos. 
 

• Las investigaciones serán realizadas para aclarar estrategias al Gobierno. 

4. SIN UNA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN MULTIREPRESENTATIVA EN 
INSTITUCIONES AUTÓNOMAS. 

• Creación de Juntas multirepresentativas  o  Concejo Hídrico Municipal. 
 

• Formación y/o fortalecimiento de centros y organizaciones rurales del agua 

6. SIN PLANES A LARGO PLAZO Y EVALUACIONES CÍCLICAS. 

• Establecimiento real de metas a mediano y largo plazo y verificación objetiva de 
resultados. 
 

• Inclusión de  metas dentro de los Planes de Desarrollo de cada uno de los niveles 
de gobierno. 
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7. SIN PROTECCIÓN DE SUS FUENTES DE ABASTECIMIENTO. 

• Protección de las fuentes de agua. 
 

• Implementar nuevas alternativas para el uso de agua en la agricultura. 

8. BAJO PORCENTAJE EN RECICLAMIENTO Y REÚSO DEL AGUA 

• Ciclo sano del agua. 
 

• Exigir colaboración económica y/o de infraestructura al sector industrial, a 
través de las autorizaciones de descarga y/o concesiones otorgadas por 
CONAGUA.  



GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN!! 
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PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA 
QUE HABITA EN VIVIENDAS PRECARIAS POR 

TIPO DE CARENCIAS, AÑOS 1992-2010. 

Indicadores ODM 7D  

Vi
vi

en
da

 
•

Pi
so

s 
•

Pa
re

de
s 

•
Te

ch
os

 

Ha
ci

na
m

ie
nt

o 
 

Ag
ua

 
 

Sa
ne

am
ie

nt
o 

•
Dr

en
aj

e 
 

•
Ex

cu
sa

do
 

http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/ODM/doctos/ODM_CyR.htm


Imagen, gráfico o tabla 

Subtítulo primera línea 
y segunda línea VIVIENDAS  PARTICULARES HABITADAS 

CON  PISO DE TIERRA EN  
SAN LUIS POTOSI, 2010 

1. MATERIAL EN PISOS  

MUNICIPIO PORCENTAJE 
Catorce 9.0 
Villa de Guadalupe 8.7 
Huehuetlán 19.3 
Tanlajás 31.3 
Cerritos 4.6 
San Ciro de Acosta 10.9 
Tanquián de Escobedo 13.3 
Cárdenas 10.1 
Matehuala 2.2 
Soledad de Graciano 
Sánchez 1.8 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI) 

Fuente: CONEVAL 2010. 
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Tierra. 

Cemento o firme. 

Madera, mosaico u otro tipo de acabado. 

No especificado. 

INDICADOR VIVIENDA: . 



Imagen, gráfico o tabla 

Subtítulo primera línea 
y segunda línea 

2. RESISTENCIA DE LOS MATERIALES EN PAREDES 

VIVIENDAS  PARTICULARES HABITADAS CON 
PAREDES DE MATERIAL DE DESHECHO O 

EMBARRO EN SAN LUIS POTOSI, 2010 

Material de desecho o lámina de cartón 

Embarro o bajareque, lámina de asbesto o metálica, 
carrizo, bambú o palma 

Madera o adobe 
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o 
concreto 
Material no especificado 
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0.57 4.59 
13.91 
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0.39 

%
 

Loc. % MUNICIPIO % 

<2
50

0 

100 Catorce 68.5 

100 Villa de Guadalupe 63.1 

100 Huehuetlán 31.9 

100 Tanlajás 77.8 

>2
50

0 
y 

<1
50

00
 69 Cerritos 6.4 

69 San Ciro de Acosta 9.3 

70 Tanquián de Escobedo 41.3 

>1
50

00
 82 Cárdenas 29.5 

84 Matehuala 8.8 

95 Soledad de Graciano 
Sánchez 0.8 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI) 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI). 

INDICADOR VIVIENDA: . 



Imagen, gráfico o tabla 

Subtítulo primera línea 
y segunda línea VIVIENDAS  PARTICULARES HABITADAS CON 

TECHOS DE MATERIAL DE DESHECHO, LAMINA, 
TEJA EN SAN LUIS POTOSI, 2010. 

 
  3. RESISTENCIA DE LOS MATERIALES EN TECHOS 

Material de desecho o lámina de cartón 

Lámina metálica, lámina de asbesto, palma, paja, 
madera o tejamanil 

Teja o terrado con viguería 

Losa de concreto o viguetas con bovedilla 

Material no especificado 

MUNICIPIO PORCENTAJE 

Catorce 70.2 
Villa de Guadalupe 58.7 
Huehuetlán 55.4 
Tanlajás 91.2 
Cerritos 18.3 
San Ciro de Acosta 34.6 
Tanquián de Escobedo 59.1 
Cárdenas 46.2 
Matehuala 10.0 
Soledad de Graciano 
Sánchez 2.3 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI) 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI) 
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Imagen, gráfico o tabla 

Subtítulo primera línea 
y segunda línea PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES 

HABITADAS CON ALGUN GRADO DE 
HACINAMIENTO EN SAN LUIS POTOSI, 2010 

MUNICIPIO % 

Catorce 42.6 
Villa de Guadalupe 41.1 
Huehuetlán 52.9 
Tanlajás 54.7 
Cerritos 33.1 
San Ciro de Acosta 33.2 
Tanquián de Escobedo 40.6 
Cárdenas 32.0 
Matehuala 30.6 
Soledad de Graciano 
Sánchez 26.5 

Fuente: CONAPO 2010. 
Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI). 
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No. de  ocupantes 

1 cuarto

2 cuartos

3 cuartos

4 cuartos

9.4% En el Estado con algún grado de hacinamiento estimado 

Promedio de ocupantes por cuarto en el estado de San Luis Potosí  1.04 INEGI (2010)  
 

INDICADOR HACINAMIENTO 

GRADO DE HACINAMIENTO ESTIMADO POR OCUPANTE EN SAN LUIS POTOSÍ 



Imagen, gráfico o tabla 

Subtítulo primera línea 
y segunda línea 

PORCENTAJE DE VIVIENDADS PARTICULATRES HABITADAS CON AGUA ENTUBADA SEGUN 
DOTACION EN  
SAN LUIS POTOSI, 2010. 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI) 
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MUNICIPIO 
%  agua 
entubad

a 

% agua 
diaria 

%agua 
diaria 

respecto 
al total 

Catorce 76.0 68.6 52.1 
 Villa de 
Guadalupe 64.6 44.8 29.0 

Huehuetlán 79.4 25.1 19.9 

Tanlajás 83.9 58.3 48.9 

Cerritos 96.7 77.3 74.7 
San Ciro de 
Acosta 91.8 69.5 63.8 

Tanquián de 
Escobedo 94.1 46.3 43.6 

Cárdenas 91.3 55.0 50.2 

Matehuala 88.6 90.8 80.4 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

97.4 94.2 91.7 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS CON 
AGUA ENTUBADA Y DOTACION DIARIA, 2010 

INDICADOR AGUA 

85.1% En el Estado cuenta con agua entubada. 

58.4% Del total de viviendas habitadas con dotación diaria. 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI) 
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas con agua entubada según 
dotación en  San Luis Potosí, 2010. 

 



Imagen, gráfico o tabla 

Subtítulo primera línea 
y segunda línea 

Fuente: CONEVAL 2010 
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1. Admisión de agua en el excusado 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI) 
 
El total de las viviendas que admiten agua es 78.47% 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES 
HABITADAS  QUE NO DISPONEN DE EXCUSADO O 

SANITARIO EN SAN LUIS POTOSI, 2010. 

MUNICIPIO % 

Catorce 10.17 
Villa de Guadalupe 7.99 
Huehuetlán 3.10 
Tanlajás 7.82 
Cerritos 1.87 
San Ciro de Acosta 7.59 
Tanquián de Escobedo 5.01 
Cárdenas 2.07 
Matehuala 1.89 
Soledad de Graciano 
Sánchez 0.98 



Imagen, gráfico o tabla 

Subtítulo primera línea 
y segunda línea 

Fuente: CONEVAL 2010 

INDICADOR SANEAMIENTO 
 
1. Admisión de agua en el excusado 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI) 
 
 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES 
HABITADAS  QUE NO DISPONEN DE EXCUSADO O 

SANITARIO EN SAN LUIS POTOSI, 2010. 

MUNICIPIO % 

Catorce 10.17 
Villa de Guadalupe 7.99 
Huehuetlán 3.10 
Tanlajás 7.82 
Cerritos 1.87 
San Ciro de Acosta 7.59 
Tanquián de Escobedo 5.01 
Cárdenas 2.07 
Matehuala 1.89 
Soledad de Graciano 
Sánchez 0.98 
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Imagen, gráfico o tabla 

Subtítulo primera línea 
y segunda línea PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES 

HABITADAS  QUE NO DISPONEN DE 
DRENAJE EN SAN LUIS POTOSI, 2010 

MUNICIPIO PORCENTAJE 

Catorce 15.80 
Villa de Guadalupe 79.17 
Huehuetlán 52.97 
Tanlajás 67.03 
Cerritos 27.48 
San Ciro de Acosta 19.52 
Tanquián de Escobedo 17.21 
Cárdenas 20.06 
Matehuala 13.72 
Soledad de Graciano 
Sánchez 0.90 

INDICADOR SANEAMIENTO 
 
2. Drenaje 

Fuente: CONEVAL 2010 
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Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI) 
 
El total de las viviendas que admiten agua es 80 % 

DISPONIBILIDAD DE DRENAJE SAN LUIS POTOSÍ 



 

 

 

 

 

 

 

Programa Hábitat  
 
Reglas de operación 2013 
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SEDATU 2013 12 

Marginación en polígonos Hábitat – Zonas Urbanas >15,000 
3.335 polígonos a nivel nacional con condiciones de 50% o más de pobreza 

Presenter
Presentation Notes
LA grafica muestra las condiciones promedio de los polígonos a atender para el 2013 



 

 

 

 

 

 

 

Programa Hábitat (SEDATU) 

ZAP urbanas (Polígonos Hábitat) 

Monto Asignado: Número de hogares 
en situación de pobreza residentes en el 
polígono por la cantidad de $5.000,00 

No estar en situación de propiedad 
irregular . 

80% lotes ocupados. Proximidad Red de 
Infraestructura Urbana 
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Criterios de elegibilidad 

Presenter
Presentation Notes
Alcances: Los criterios de selección del programa atienden al sector marginado de la población urbano, lo que coincide con la meta 7C de los ODM. Se considera prioritario atender a población de alta marginación. ��Opera baajo el principio de "focalización" para evitar la dispersión de los recursos.�Limitaciones: Las propuestas deben ser armadas por los municipios, de acuerdo a las necesidades que ellos idntifican. Una vez aprobadas, el mismo municipio es el ejecutor, por lo que la cantidad de propuestas impulsadas dependerá de la capacidad del municipio de armar las propuestas técnicas y de llevarlas a cabo. �El atender una deficiencia de intfraestructura, en lugares donde es inexistente no contribuye a cambiar el "estatus" de esa zona respecto a los ODM, por lo que para fines de cumplimiento de los mismos, la prioridad de la inversión serían zonas donde el impacto pueda ser mayor (i.e. proximas a la infraestructura ya existente)La población asentada irregularmente queda fuera de los alcances de éste programa.��



Cálculos con base en datos CONAPO, 2010 

Ejemplos de Subsidios federales Hábitat 2012.  
Subsidio Hábitat 

CHIAPAS $170,466,875.00 

SAN LUIS POTOSI $78,862,303.00 

ZACATECAS $75,431,960.00 

SEDESOL, 2013 
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Programa Hábitat (SEDATU) 
Comparación marginación urbana y subsidios federales 

2012 

Presenter
Presentation Notes
Observaciones: Los recursos obtenidos por los estados no llegan necesariamente a los sitios con mayor marginación. Tampoco están en función de la población urbana estatal, sino que entran en juego otros factores como la capacidad de gestión de los municipios y de las mismas localidades. �La inversión puede estarse dirigiendo a zonas con indices de pobreza, pero con marginación baja, donde por las condiciones de la zona, sea más viable llevar a cabo los proyecto. NOTA: Aquí solo es necesario señalar que los subsidios no necesariamente llegan a las poblaciónes con más alta marginación, ya que intervienen muchos factores, como por ejemplo la capacidad de gestión de los municipios.Dadas las reglas de operación, la inversión puede dirigise a zonas con indices de pobreza, pero con marginación baja, donde por las condiciones de la zona sea más viable llevar a cabo los proyecto. �
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Propuesta grupo de trabajo: Metodologías 

Discusión 

Existen diversas metodologías enfocadas a evaluar marginación, 
inequidad y rezago social (IDH, GINI, IPA, IMS y el IRS),  que pudieran 
añadir una muy necesaria dimensión social a los indicadores con los 
que actualmente se evalúan las zonas marginadas de acuerdo con los 
ODM. 
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Indice de marginación (CONAPO) 

• Población de 15 años o más analfabeta  
• Población de 15 años o más sin primaria 

completa  
• Ocupantes en viviendas sin drenaje ni 

excusado 
• Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 
• Ocupantes en viviendas sin agua entubada 
• Viviendas con algún nivel de hacinamiento 
• Ocupantes en viviendas con piso de tierra 
• Población en localidades con menos de 

5,000 habitantes 
• Población ocupada con ingreso de hasta 2 

salarios mínimos 

Indice de rezago social (CONEVAL) 

• Población de 15 años o más analfabeta 
• Población de 6 a 14 años que no asiste a la 

escuela 
• Población de 15 años y más con educación 

básica incompleta 
• Población sin derechohabiencia a servicios 

de salud 
• Viviendas con piso de tierra 
• Viviendas que no disponen de excusado o 

sanitario 
• Viviendas que no disponen de agua 

entubada de la red pública 
• Viviendas que no disponen de drenaje 
• Viviendas que no disponen de energía 

eléctrica 
• Viviendas que no disponen de lavadora 
• Viviendas que no disponen de refrigerador 



Propuesta grupo de trabajo: Metodologías 

Conclusiones 
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• Conviene considerar aspectos relacionados con desigualdad social en cuanto 
al acceso a infraestructura básica y condiciones de vivienda mejoradas, ya 
que la concentración de población en centros urbanos no garantiza que 
estas necesidades sean atendidas con los estándares adecuados. 

• Existen cuestionarios de INEGI y SEDESOL que aportarían a cubrir el aspecto 
de desigualdad social. Sin embargo, se requiere establecer criterios que, 
dado un conjunto de condiciones observadas por el entrevistador, permitan 
calificar la calidad de la vivienda. 

• Es importante considerar condiciones que limitan a las poblaciones 
marginadas como lo relacionado con educación, salud, trabajo y 
conectividad (transporte), no solamente lo que mide el ODM7D. 



Propuesta grupo de trabajo: Programas 

Conclusiones 

19 

• Es notoria la necesidad por contar con programas incluyentes y diferenciados, 
de acuerdo al tipo de comunidad donde se requiere la atención, por tamaño 
de la localidad y por zona urbana y rural. 

• Se hace hincapié en fortalecer estos programas con programas sociales, que 
pueden ya existir, tomando en cuenta que las condiciones rurales son 
diferentes a las necesidades de zonas marginadas urbanas. 

 
• Reconocemos, sin embargo, que los programas gubernamentales requieren 

cubrir con algunos requisitos mínimos para poder implementarse: como 
factibilidad para instalar infraestructura, y concentraciones mínimas de 
población para que los proyectos sean costeables. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONAPO, 2010. Índice de marginación Urbana, Anexo B.- Datos de marginación urbana por 
entidad federativa y municipio, 2010, descargados de: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/marginacion_urbana/Ane
xoB/Cuadros/CuadrosAnexoB_VF.xlsx  
 
CONEVAL. 2013. Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012 - 2013 
Valoración de la información de desempeño presentada por el programa Hábitat 
 
SEDATU. 2013. Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Hábitat, 
para el ejercicio fiscal 2013. DIARIO OFICIAL Jueves 28 de febrero de 2013 
 
SEDESOL. 2013. Cuarto Informe Trimestral 2012. Programas de Subsidios Del Ramo 
Administrativo 20, Desarrollo Social. Enero 2013. Descargado de: http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1558/1/images/Cuarto_Informe_Trim
estral_2012.pdf 
 
DOF. ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Digna, 
para el ejercicio fiscal 2013. 
 
DOF. ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Vivienda Rural, 
para el ejercicio fiscal 2013 
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