
 

1 
 

 

REDD+ Country Participant Completion Report Template for the Readiness Fund of the FCPF 

 

Submission Date:  

Project Name Uruguay FCPF REDD Readiness Preparation 

Country Uruguay 

Implementing Agency World Bank  

Grant Objectives The objective of the Grant was to assist the Recipient in carrying 
out the Readiness Preparation Activities in order to strengthen 
the Recipient's capacity to participate in future REDD+ carbon 
payment transactions 

Original Amount (US$) 3.800.000,00 

Revised Amount (US$) 3.800.000,00 

Actual Disbursed (US$) 3.799.970,53 

Effectiveness Date 16.03.16 

Original Closing Date 15.12.19 

Actual Closing Date 15.06.21 

 

1. Overall Outcome and its Sustainability 

El objetivo general de la donación de apoyar a Uruguay en el fortalecimiento de sus capacidades para 

prepararse para REDD+ ha sido cumplido.  

De acuerdo al último informe anual de progreso, presentado al FCPF en junio 2021 coincidentemente con 

la finalización del Proyecto de Preparación para REDD+ Uruguay, todos los sub-componentes se evaluaron 

como terminados en el marco del apoyo del FCPF. 

Sobre la base de los arreglos institucionales definidos por el país para llevar adelante el Programa REDD+ 

y los logros obtenidos en la etapa de preparación, con el apoyo del FCPF, Uruguay se encuentra trabajando 

en la elaboración de una nota conceptual para presentar ante el Fondo Verde para el Clima. El objetivo 

de esta propuesta es implementar las primeras actividades demostrativas REDD+ en Uruguay, que 

contribuirán directamente con los objetivos de mitigación condicionales a medios de implementación 

adicionales específicos incluidos en la Primera Contribución Determinada a nivel Nacional al Acuerdo de 

About this template 

The Grant Agreements for the Readiness Fund of the FCPF with the World Bank require the grant 

recipients to prepare and furnish to the World Bank a Completion Report in accordance with the 

provision of Section 2.06(b) (ii) of the Standard Conditions not later than six (6) months after the 

Closing Date of the grant.   The REDD+ Country Participants who entered into a Grant Agreement 

with the World Bank should prepare the Completion Report using this template, and submit it to the 

World Bank Task Teams not later than six (6) months after the Closing Date of the grant.    
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París vinculados con bosque nativo. Permitirá, a la vez, consolidar y concluir el trabajo realizado durante 

la preparación de REDD+, desarrollado con el apoyo del FCPF y el Banco Mundial.  

 

2. Outcome of each Readiness Grant Activity 

Se presenta, a continuación, un breve resumen de los resultados obtenidos para cada una de las 

actividades previstas como parte de la donación.  

Cabe mencionar que, conjuntamente con este informe y cumpliendo con su compromiso, Uruguay está 

presentando su Paquete de Preparación ante el FCPF, que incluye detalles adicionales y específicos sobre 

estos aspectos. 

Componente 1: Organización y consultas para la preparación 

Sub-componente 1a: Arreglos de gestión nacional para REDD+ 

Uruguay es reconocido y valorado, entre otras cosas, por su estabilidad institucional. Esto determinó la 

existencia de un marco político institucional en el cual se insertó el proyecto REDD+ en Uruguay para su 

fase de preparación y que seguirá vigente para la implementación.  

El país cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) y una Contribución Determinada de 

nivel Nacional al Acuerdo de París (NDC por su sigla en inglés), ambas aprobadas por Decreto No. 310/017 

del Poder Ejecutivo y elaboradas en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y 

variabilidad (SNRCC). En diciembre de 2021, Uruguay presentará su Estrategia Climática de Largo Plazo 

(ECLP) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), conteniendo 

la visión y aspiración de largo plazo del país en materia de cambio climático, tanto en adaptación y 

resiliencia como en emisiones y remociones de Gases de Efecto Invernadero, considerando escenarios 

tecnológicamente factibles, que permita mostrar cómo el país contribuye al cumplimiento de los objetivos 

del Acuerdo de París. 

La Política Forestal del Estado, que emana de la Ley Forestal 15.939/987 y sus decretos reglamentarios, 

ha conseguido en treinta años el logro de sus dos grandes objetivos: 1) la generación de un recurso bosque 

alternativo mediante la plantación forestal con especies exóticas y 2) contribuir a la conservación del 

bosque nativo estableciendo las bases para su uso sostenible.  

En este marco, el proyecto REDD+ fue ejecutado conjuntamente entre dos ministerios, el Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio de Ambiente (MA), los cuales firmaron, el 8 de mayo 

de 2015, un Acuerdo Ministerial para el desarrollo coordinado de las acciones y recomendaciones del 

proyecto, definiendo los siguientes ámbitos de coordinación política (Comité Político) y técnica (Comité 

Técnico) y la responsabilidad por la gestión del proyecto: 

▪ Coordinación política: se realizará en forma conjunta y estará a cargo de la Dirección Nacional de 

Cambio Climático (DINACC) del Ministerio de Ambiente (MA) -como autoridad nacional ambiental 

y de cambio climático y punto focal ante la CMNUCC- y la Dirección General Forestal (DGF) del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) -como autoridad nacional en materia 

forestal-. 

▪ Coordinación técnica: se realizará en forma conjunta y estará a cargo de técnicos de las mismas 

instituciones. 

▪ Gestión del proyecto: estará a cargo de la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP) del MGAP. 
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Los arreglos institucionales de REDD+ Uruguay, se esquematizan en la siguiente figura: 

 

Este marco político institucional permitió avanzar coordinadamente en las diferentes actividades del 

proyecto y será el que garantice la sostenibilidad del proceso en las diferentes fases del Programa REDD+ 

en Uruguay. 

Este ha sido, sin dudas, uno de los aspectos fuertes en la ejecución del Proyecto de Preparación para 

REDD+ Uruguay, con el apoyo del FCPF y Banco Mundial. Se espera que para la etapa de implementación 

estos arreglos institucionales se mantengan y fortalezcan. 

Sub-componente 1b: Consultas, participación y divulgación 

Es importante destacar en este sub-componente que, tanto el MGAP como el MA, tienen un vasto historial 

de trabajo en base a procesos de participación a nivel nacional para el desarrollo de sus programas e 

instrumentos de política, tanto productivas como ambientales, conjugando elementos de conservación 

de recursos y servicios ecosistémicos. En estos espacios de participación de ambos ministerios, convergen 

actores de diferentes sectores de la sociedad, algunos de ellos vinculados a los ecosistemas boscosos del 

país (ej. sociedad civil, sociedades de producción rural, instituciones educativas, etc). Por este motivo, se 

priorizó durante todo el proyecto aprovechar su funcionamiento para canalizar las acciones de 

participación, comunicación y consulta del proceso REDD+, así como los identificadas en el diálogo 

temprano de preparación del Readiness Project Proposal (RPP).  

Por otro lado, durante el desarrollo del proyecto, se avanzó en definir el ámbito institucional que le daría 

el marco de funcionamiento a la Mesa REDD+, como espacio de intercambio y difusión de información 

respecto a los aspectos generales del Proyecto REDD+ con diferentes actores de la sociedad. El marco de 

funcionamiento definido fue el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la variabilidad 

(SNRCC). El SNRCC fue creado en 2009 por decreto presidencial y tiene como finalidad “…la coordinación 

y planificación de acciones públicas y privadas necesarias para la prevención de riesgos, la mitigación y la 

adaptación al cambio climático.”  
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En mayo de 2018 fue presentado el proyecto REDD+ al grupo de coordinación del SNRCC y se determinó 

que la Mesa REDD+ funcionará bajo dicho ámbito como un grupo de trabajo específico, que incluirá 

especialmente la participación de la sociedad civil, academia y sector privado, grupos de interés de REDD+ 

que habitualmente no forman parte de los ámbitos de funcionamiento del SNRCC. Así funcionó durante 

toda la ejecución del proyecto de preparación para REDD+. 

A continuación, se presentan los distintos espacios de coordinación, participación y diálogo llevados a 
cabo durante la ejecución del proyecto: 

▪ 35 instancias de Comité Técnico y 13 del Comité Político (2016-2021): para intercambio y toma 
de decisiones durante todo el proceso (2016-2021). 

▪ 2 reuniones de la Mesa REDD+ (2018 y 2020): presentación e intercambio sobre avances en la 
ejecución del proyecto. 

▪ 5 talleres de consulta sobre causales de deforestación, degradación y beneficios del bosque 
(2017-2018): Canelones, San José, Rivera, Paysandú y Rocha. 

▪ 7 talleres de diálogo con grupos autoidentificados como indígenas para caracterizar los grupos 
étnicos en Uruguay y su potencial vinculación cultural y/o productiva con los bosques (2018): 
Montevideo, Tacuarembó (2), Salto, Paysandú, Flores y Rocha. 

▪ 4 talleres de diálogo interinstitucional para difundir información y concientizar sobre temas 
vinculados al bosque nativo a actores locales y departamentales (2019): Canelones, Maldonado, 
Treinta y Tres y Paysandú.  

▪ Participación en el Segundo Encuentro de Monte Nativo organizado por organizaciones de la 
sociedad civil (2018). 

▪ Participación en la Semana del Árbol Nativo (2019). 
▪ 4 reuniones del grupo de trabajo para fortalecimiento institucional sobre las diferentes fases de 

REDD+ (2020). 

▪ 4 reuniones del grupo de trabajo para generar insumos para el diseño conceptual del sistema de 
monitoreo forestal de REDD+ (2020). 

▪ 5 talleres regionales de consulta para la Estrategia REDD+ (ENREDD+) como parte del proceso 
SESA (2019). 

▪ 1 taller nacional de consulta para la Estrategia REDD+ (ENREDD+) como parte del proceso SESA 
(2019). 

En relación a los procesos de consulta y participación, resulta importante mencionar el desafío que la 
pandemia mundial del COVID-19 implicó para el país, que realizó importantes esfuerzos por finalizar los 
procesos iniciados de manera que permitieran generar los insumos necesarios para los diferentes 
elementos que integran el paquete de preparación para REDD+ que Uruguay está presentando ante el 
FCPF.  

En mayo del 2020, en coordinación con las áreas responsables de comunicación de los ministerios que 
hacen la gobernanza REDD+, se elaboró un plan con orientaciones para la comunicación de la fase de 
preparación REDD+. Este plan de comunicación para REDD+ tiene como finalidad apoyar el proceso de 
construcción de la Estrategia REDD+ en sus distintas etapas, buscando sensibilizar a la ciudadanía en la 
importancia del bosque nativo, sus beneficios y su rol en la mitigación al cambio climático, promover la 
participación ciudadana para la elaboración y ejecución adecuada de una estrategia nacional REDD+, 
integrando la visión, opiniones y propuestas de los actores consultados.  
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En materia de difusión, REDD+ contó con identidad visual del proyecto y fueron publicados a fines de 2019 
una serie de audiovisuales de carácter testimonial sobre el bosque nativo y el vínculo con las actividades 
humanas (productivos, usos tradicionales, etc). A través de una serie de entrevistas a actores de la 
sociedad civil (productores familiares, representantes de ONG), técnicos vinculados a distintas oficinas de 
MGAP y MA, así como de gobiernos subnacionales, los videos narran el vínculo entre el bosque nativo y 
la regulación de la calidad y cantidad del recurso hídrico, el rol del bosque nativo en la actividad ganadera, 
la importancia del bosque nativo vinculado a las comunidades rurales y del mismo en relación a la 
infraestructura verde a nivel urbano. Los guiones fueron construidos en articulación entre los referentes 
de comunicación de ambos ministerios y presentan un claro balance en materia de género y en 
representatividad de diversos actores vinculados al bosque nativo. También allí fueron compartidos 
videos cortos que resumen las ideas de los audiovisuales. A continuación, se disponibilizan los enlaces 
para los mismos o se puede acceder a través del canal del MGAP en YouTube©: Bosque nativo y recursos 
hídricos; Usos tradicionales del bosque nativo; Producción rural y bosque nativo; Ciudades y bosque nativo 
1; Ciudades y bosque nativo 2. 

A medida que el proyecto REDD+ avanzó en la implementación de actividades de participación, 
capacitación, investigación fueron preparadas varias notas para su publicación en la web de los ministerios 
y periódicos locales, los que se incluyen a continuación: Ciclo de talleres sobre causales de deforestación 
y degradación; Taller SESA 1, Taller SESA 2, Taller SESA 3, Taller SESA 4; Taller Nacional REDD+ 2019; 
Entrenamiento en Google Earth Engine para mapeo y monitoreo forestal; La Diaria: especies exóticas 
invasoras. 

En el marco del acuerdo de investigación entre el Proyecto REDD+ y el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA), se realizaron las siguientes dos publicaciones en las Revistas Técnicas de INIA y del 
Instituto Plan Agropecuario: Revista INIA Nro. 61 y la Revista Plan Agropecuario Nro. 190. 

Por otro lado, el 30 octubre de 2020 se realizó el Seminario Oportunidades y desafíos del uso del bosque 

nativo y sus especies, integrados a la producción ganadera de Uruguay. Esta instancia fue llevada a cabo 

de manera virtual convocó a 105 participantes provenientes de distintas instituciones y organizaciones, 

de los cuales 64 fueron hombres y 41 mujeres.  

Proceso de autoevaluación de la gestión de preparación de REDD+ en Uruguay 

En Nota REDD+ No 04/20, enviada por Uruguay al BM el 18 de diciembre de 2020, se comunicó que 

Uruguay presentaría su R-Package ante el FCPF en el segundo semestre de 2021 y con este compromiso 

se está cumpliendo en paralelo con la presentación de este informe. 

Como parte del proceso de preparación del R-Package, en febrero de 2021 un equipo del proyecto 

comenzó a planificar el proceso de autoevaluación y los aspectos metodológicos a considerar, teniendo 

en cuenta las limitaciones impuestas por la COVID-19. Se identificaron los actores relevantes para la 

consulta, siendo consideradas así las instituciones que integran el Grupo de Coordinación del Sistema 

Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC), donde se enmarca la Mesa REDD+, sumando a 

diferentes actores de las organizaciones de la sociedad civil, sector productivo e instituciones de 

enseñanza. Se realizaron ajustes a las preguntas orientadoras de la Guía para el Marco de Evaluación de 

la Preparación del FCPF, a los efectos de darle un enfoque nacional. Estas preguntas fueron incorporadas 

a un formulario online que les fue enviado a las partes interesadas mediante un enlace, comunicación en 

la cual se adjuntaron además insumos para información y lectura que permitieran dar una respuesta lo 

más ajustada e informada posible.  

https://www.youtube.com/watch?v=1MmPkhavj3Y
https://www.youtube.com/watch?v=1MmPkhavj3Y
https://www.youtube.com/watch?v=yl-M5KFBZV8&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=3Gx-IgpHlVY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CIdaiqIEcFE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=CIdaiqIEcFE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=-xgksIy5aRc
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/proyecto-redd-realizo-talleres-consulta-rocha-rivera-paysandu
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/proyecto-redd-realizo-talleres-consulta-rocha-rivera-paysandu
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/sera-maldonado-primer-taller-consulta-regional-del-proyecto-redd-uruguay
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/sera-salto-segundo-taller-consulta-regional-del-proyecto-redd-uruguay
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/calendario-actividades/taller-regional-colonia-rio-negro-soriano-del-proyecto-redd-0
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/proyecto-reduccion-emisiones-deforestacion-degradacion-forestal-redd-realizo
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/calendario-actividades/taller-nacional-redd-sera-montevideo
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/se-realizo-entrenamiento-google-earth-engine-para-mapeo-monitoreo-forestal
https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2020/9/bosques-nativos-hay-22000-hectareas-altamente-invadidas-por-especies-exoticas-invasoras/
https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2020/9/bosques-nativos-hay-22000-hectareas-altamente-invadidas-por-especies-exoticas-invasoras/
http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Rev-INIA-61-Junio-2020-p-99-102.pdf
https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/190_2960.pdf
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas/Oportunidades-y-desafios-del-uso-del-bosque-nativo-y-sus-especies-integrados-a-la-produccion-ganadera-de-Uruguay
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas/Oportunidades-y-desafios-del-uso-del-bosque-nativo-y-sus-especies-integrados-a-la-produccion-ganadera-de-Uruguay
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Luego de eso, se procedió a elaborar el documento que resume los principales logros del Proyecto de 

Preparación para REDD+ Uruguay y los resultados de la auto-evaluación. Este documento se presentó al 

FCPF en diciembre 2021.  

 

Componente 2: Preparación de la estrategia REDD+ 

La ENREDD+ busca crear las condiciones necesarias para implementar una gestión del bosque nativo a 

escala de paisaje, que resulte en una reducción de emisiones provenientes de la deforestación y la 

degradación del bosqueboque nativo y en un aumento en los sus stocks de carbono. Adicionalmente, la 

ENREDD+ tiene por objetivo maximizar los llamados co-beneficios o beneficios múltiples. Estos son los 

beneficios ambientales y sociales que los bosques brindan a la sociedad más allá de la absorción y 

almacenamiento de carbono. A través de la ENREDD+ se busca priorizar la recuperación, conservación o 

aumento de aquellos bosques que favorezcan el mantenimiento de los beneficios múltiples priorizados 

por la sociedad uruguaya (e.g. calidad de agua, biodiversidad, etc.). 

La ENREDD+ busca contribuir con los objetivos de la Política Nacional de Cambio Climático y está alineada 

con la política forestal, la Primera Contribución Determinada a nivel Nacional de Uruguay al Acuerdo de 

París y la Estrategia de Bosque Nativo de DGF (MGAP). En particular, en la NDC se plantea como objetivo 

incondicional mantener el 100% de la superficie de bosque nativo del año 2012 (849.960 ha) a 2025 y, 

condicional a medios de implementación adicionales específicos, aumentar en 5% la superficie de bosque 

nativo con respecto a la superficie del año 2012 (892.458 ha). 

Actualmente, se cuenta con una primera versión de Estrategia REDD+ Uruguay, que se presenta como 

parte del Paquete de Preparación, en la cual se han incorporado insumos obtenidos durante la fase de 

consulta SESA, con integrantes del Comité Político y Técnico de REDD+ y con los especialistas de 

salvaguardas del Banco Mundial.  

Sub-componente 2a: Evaluación sobre el uso del suelo, factores de cambio de uso del suelo, ley forestal, 

política y gobernanza 

En el marco del Proyecto REDD+ Uruguay, se llevaron a cabo diferentes estudios que aportaron a la 
comprensión y análisis de las causas de la deforestación y degradación, así como las barreras para el 
aumento de los stocks de carbono. También contribuyeron a la comprensión de aspectos asociados a la 
legislación forestal y ambiental y de tenencia de la tierra. Estos estudios fueron coordinados y elaborados 
en estrecha colaboración con los equipos técnicos de las instituciones de la gobernanza REDD+ y se 
reportaron oportunamente en los diferentes informes presentados ante el FCPF, ya sea informes de 
progreso anual y/o informe de medio término (2018).  

En particular, el proceso de análisis de las causas de deforestación y degradación, así como barreras al 
aumento de los stocks de carbono en bosque nativo comenzó con una revisión bibliográfica a nivel 
nacional, acompañada por la consulta a expertos en bosque nativo, a los principales actores en la gestión 
de la política forestal y ambiental en el país y enriquecida con la experiencia de técnicos particulares que 
trabajan en la materia. 

Como resultado del análisis realizado, se establece que los procesos que directamente producen 

deforestación y degradación en el Uruguay son: la expansión de la frontera agrícola y forestal, la actividad 

pecuaria, la tala ilegal, los proyectos de infraestructura, urbanización o extracción de áridos. Estas causales 

se distribuyen según tipo de bosque y regiones del país.  
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Se analizan también las causales subyacentes: impulsores económicos y culturales, recursos técnicos y 

financieros limitados, entre otros, que generan elementos a fortalecer en la fiscalización (en particular en 

lo referido al proceso de degradación), así como los principales factores interrelacionados que inciden en 

esos procesos. 

Como resultado de lo avanzado hasta ahora en el proceso de elaboración de la Estrategia REDD+, se 
reconoce que el bosque nativo en Uruguay está sufriendo procesos de degradación a causa de la invasión 
de especies exóticas invasoras (EEI), que es de suma importancia en algunas regiones y podría expandirse 
a otras regiones del país.  

Si bien en el marco del proyecto de preparación se han realizado importantes avances en generar 
información sobre este proceso y desarrollar metodologías para su cuantificación en términos de 
emisiones de GEI, aún no se tienen resultados suficientemente validados que permitan sacar conclusiones 
al respecto. Por lo tanto, es necesario seguir profundizando la investigación nacional en este sentido, 
mejorando los métodos para cuantificar sus impactos y desarrollando herramientas para su monitoreo.  

Sub-componente 2b: Opciones de estrategia de REDD+ 

La Estrategia REDD+ de Uruguay (ENREDD+) se presenta en líneas estratégicas para las que se detallan 
una serie de resultados y acciones y medidas. El gran desafío para el abordaje de las causas de degradación 
y deforestación detalladas en la sección anterior es el origen y la confluencia de causas directas e 
indirectas.  

La ENREDD+ se basa en políticas, planes y estrategias nacionales previamente existentes como lo son la 
la Política Nacional de Cambio Climático (2017), la Primera Contribución Determinada a nivel Nacional al 
Acuerdo de París (2017), la Estrategia Nacional de Biodiversidad (en proceso de actualización) y la 
Estrategia Nacional de Bosque Nativo (2019).  

La ENREDD+ se organiza en cuatro líneas estratégicas que abordan los temas identificados como 
prioritarios a nivel nacional en el marco del desarrollo de esta estrategia de bosque nativo y cambio 
climático. En algunos casos con medidas específicas que se pueden asociar a una causa de degradación y 
deforestación concreta y en otros con medidas transversales, esto quiere decir que aportan a todas las 
causas o a la gran mayoría de ellas en el entendido de que buscan abordar factores culturales o de marco 
regulatorio y fiscalización que finalmente tendrán una repercusión positiva en el abordaje de las causas 
directas. 

Las líneas estratégicas que conforman la ENREDD+ son: 

▪ Gestión del bosque nativo, otras formaciones boscosas, árboles nativos fuera de los bosques y 
arbolado urbano. 

El marco de gestión de los bosques en Uruguay se encuentra establecido en la Ley Forestal Nº 15.939 

y prevé un registro (voluntario) de los bosques y planes de manejo ante la DGF del MGAP. A su vez, el 

MA, a través de sus competencias en materia de política ambiental nacional, así como otras 

instituciones (Intendencias Departamentales, entre otras) se encuentran involucradas en la gestión del 

bosque nativo. 

En este sentido, en el marco de un mecanismo REDD+, la estrategia se orienta hacia una visión integral 

y multifuncional del bosque, inserto en un paisaje donde interacciona de manera constante con los 

sistemas productivos rurales y los espacios urbanos. De esta interacción surgen importantes beneficios 

y servicios ecosistémicos que son utilizados y valorados por los diversos actores en el territorio.  
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Tanto la superficie continua de bosque, como los parches y árboles dispersos son elementos relevantes 

para la conservación y aumento de los stocks de carbono, así como para el mantenimiento de la 

conectividad a nivel de paisaje y por su valor ecológico para la conservación de la biodiversidad. Esto 

implica para la gestión, considerar tanto el bosque nativo, así como otras formaciones arbóreas nativas 

y árboles nativos fuera de los bosques. 

Desde una perspectiva REDD+, para una gestión y planificación a escala local y de paisaje, es 

fundamental priorizar el rol como sumidero de carbono que tienen los bosques nativos y los beneficios 

múltiples que brindan dentro del paisaje en su interacción con aspectos sociales, culturales y 

económicos.  

La inclusión de la dimensión social le da mayor validez a la dimensión técnica, a través del 

involucramiento de la sociedad civil para identificar y priorizar estos beneficios, sus amenazas, su 

magnitud y así entender los cambios en escenarios futuros. Estos beneficios van desde el secuestro de 

carbono a la provisión de sombra para ganado, provisión de frutos y leña, lugares de esparcimiento, 

regulación de inundaciones, ser un componente importante en las ciudades para amortiguar y 

minimizar los efectos de eventos climáticos extremos y de las altas temperaturas en verano.  

La gestión sostenible de los bosques se apoya en un conocimiento integrador, generado a través de las 

investigaciones científicas, así como producto del intercambio técnico-científico y otras fuentes de 

información, provenientes de la experiencia de la gestión institucional, la sociedad civil y/o el acervo 

popular. Esta generación de conocimiento debe ser permanente, alimentarse de la interacción entre 

distintas disciplinas y sus resultados deben contribuir a establecer mejores estrategias para el manejo 

sostenible, control y monitoreo de los bosques. Para ello deberá existir un sistema de información 

robusto que brinde información necesaria para la gestión de los bosques. 

Para asegurar la conservación y expansión de estos ecosistemas, como forma de cumplir con los 

objetivos de mitigación vinculados con bosque nativo planteados por el país, así como la provisión de 

servicios ecosistémicos de alta relevancia se requiere de una gestión eficiente, transparente, 

informada y sostenible, que no sólo debe asegurar el mantenimiento y mejora en las funciones 

ambientales, socioculturales, económicas, sino también promover e incentivar, a través de diferentes 

mecanismos, el aumento de su superficie y, por ende, de sus stocks de carbono.  

Por ello, con esta línea estratégica se espera lograr una gestión del bosque nativo y árboles nativos 

fuera de los bosques de manera tal que se promueva su valoración, conservación y restauración; 

teniendo en cuenta y priorizando su importancia como sumidero de carbono y la minimización de las 

emisiones de GEI por procesos de deforestación y degradación, así como prestando especial atención 

a los servicios ecosistémicos que brinda dentro del paisaje, tanto rurales como urbanos. Se espera 

contribuir a un ordenamiento que garantice el mantenimiento de la superficie, y promueva su 

aumento como medio para conservar y secuestrar carbono y con el fin de cumplir con las 

contribuciones determinadas por Uruguay para lograr los objetivos del Acuerdo de París.  
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▪ Incentivos para el mantenimiento y aumento de la superficie de bosque nativo y servicios 
ecosistémicos asociados. 

Los mecanismos de incentivos para promover la recuperación de masas boscosas, el incremento de 

superficie de bosques y su mejora en términos de carbono y en la provisión de beneficios múltiples, 

son herramientas de uso frecuente a nivel internacional y regional. Este tipo de mecanismos están, 

además, fuertemente asociados a la lógica subyacente en REDD+. Los incentivos forman parte de una 

batería de instrumentos de política, junto con los instrumentos de regulación y control. 

Dentro de los incentivos es preciso distinguir los específicos del mecanismo REDD+ de otros 

instrumentos que pueden estar alineados con los objetivos REDD+. En Uruguay, se identifica un 

instrumento ya existente referido a deducciones tributarias que buscan compensar la protección del 

bosque y que se encuentra en la órbita del Sistema de Gestión de Bosques a cargo de la Dirección 

General Forestal (DGF). 

Mediante este resultado, se busca profundizar la línea de trabajo establecida en la Ley Forestal y 

complementar la misma creando incentivos que contribuyan al desarrollo de actividades REDD+ que 

contemplen la conservación y expansión de los ecosistemas boscosos a los efectos de incrementar las 

reservas de carbono en BN, OFBN y ANFB, así como en árboles de zonas urbanas, y potenciar los 

beneficios múltiples de los mismos. 

▪ Investigación. 

En el contexto actual de cambio global, es necesario gestionar y conservar el BN, OFBN y ANFB, 

adaptándose a la variabilidad y nuevos desafíos que se presentan. Para esto, la toma de decisiones y 

la planificación de la gestión, así como los planes de sensibilización y capacitación sobre la importancia 

de estos sistemas, deben incorporar aprendizajes y nuevos conocimientos basados en evidencia.  

En Uruguay hay muchos trabajos que tratan sobre la caracterización fitosociológica del bosque nativo 

(e.g. Brussa et al. 1993; Gautreau & Lezama 2009, Ríos et al., 2010; Delfino et al., 2011; Guido & López, 

2011) así como la descripción de su estado (e.g. Laufer et al., 2015), de todos modos se detecta como 

limitante la falta de estudios a nivel nacional que interrelacionen diferentes aspectos del BN, OFBN y 

ANFB, como ser: dinámicas naturales, dinámica de carbono, variables climáticas, interacciones con el 

ser humano y particularmente con los sistemas productivos, entre otros.  

Si bien REDD+ es un mecanismo enfocado en la mitigación del cambio climático, la propia naturaleza 

del mecanismo implica considerar otros aspectos, más allá de su relevancia como sumidero de carbono, 

como las sinergias con la adaptación al cambio climático y los múltiples beneficios sociales y 

ambientales asociados a los bosques. En este sentido, esta LE articula y aporta a otras políticas, 

estrategias y planes a nivel nacional, como la Estrategia Nacional de Bosque Nativo, Política Nacional 

de Cambio Climático, Contribución Determinada a Nivel Nacional, Estrategia Nacional de Biodiversidad, 

Plan Ambiental Nacional, Plan Estratégico SNAP, Política Nacional de Aguas, y Avances del proyecto 

bioeconomía forestal 2050.  

La generación del conocimiento propuesta en esta LE está alineada a varias de las metas y objetivos 

vinculados a la gestión en el marco de las diferentes políticas, estrategias y planes mencionadas. Se 

propone la creación de líneas de investigación para la orientación de intervenciones de restauración, 

recuperación y aumento de superficie de bosque nativo con el objetivo de conservar y aumentar sus 

stocks de carbono, la articulación de la conservación con la producción, y la adaptación al cambio y la 

variabilidad climática. Con el fin de que repercuta positivamente en la gestión de estos sistemas, así 

como en los beneficios múltiples que los BN, OFBN y AFB brindan. 
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En resumen, los resultados esperados de esta LE tienen el objetivo de generar conocimiento que 

aporte insumos para la gestión sostenible y conservación del BN, OFBN y AFB. Siendo insumo 

fundamental para la LE de Gestión y LE Ciudadanía, y generando aportes a las diferentes Líneas 

Estratégicas pertenecientes a la ENREDD+.  

Dada la amplitud de temas, las dinámicas inherentes del bosque nativo y necesidades de gestión a 

corto y mediano plazo, esta línea plantea resultados esperados en diferentes horizontes temporales 

que den continuación a los avances de investigación logrados durante la fase de preparación. En el 

corto plazo, se espera ampliar el conocimiento existente a nivel nacional sobre la ecología de los 

bosques, la dinámica del carbono, la interacción con otros sistemas de producción y los beneficios que 

los BN, ANFB y OFBN proveen, en particular en referencia a su rol para la protección de la calidad de 

agua.  

En el largo plazo, se espera establecer un programa permanente de investigación interdisciplinaria 

sobre bosque nativo en Uruguay, que vincule a los diferentes equipos e institutos de investigación y a 

otros actores de la sociedad con sus saberes y conocimientos, y que cuente con canales de 

financiamiento que aseguren la continuidad de las actividades de investigación a lo largo del tiempo. 

▪ Ciudadanía ambiental y bosque nativo: conocimiento, participación y diálogo. 

Parte de las causas de degradación y deforestación del bosque nativo están asociadas a la escasa 

valorización, conocimiento y aprovechamiento de este ecosistema a nivel nacional. Esta línea 

estratégica hace foco en las causas indirectas o subyacentes identificadas en el documento “Análisis 

de los impulsores de deforestación y degradación del bosque nativo en Uruguay” (Proyecto REDD+ 

2020). Dicho informe destaca entre otras, como causas indirectas a los factores culturales (punto 8.3) 

vinculados a una “baja valorización del bosque nativo en la sociedad”, así como también el escaso 

conocimiento asociado al manejo sostenible, avance de especies exóticas invasoras y cuestiones 

estrechamente vinculadas con la falta de investigación y capacidades técnicas (punto 8.4) para el 

manejo forestal sostenible.  

La línea estratégica tiene como finalidad sensibilizar, capacitar y empoderar a la ciudadanía acerca del 

bosque nativo y REDD+ incluyendo aspectos vinculados a su conservación, valorización de sus servicios 

ambientales y buenas prácticas de gestión; haciendo especial énfasis en los elementos vinculados a 

evitar su degradación y deforestación, la optimización de sus funciones a nivel social y productivo ante 

un contexto de variabilidad y cambio climático: su capacidad para la adaptación a nivel territorial ante 

eventos meteorológicos extremos y su rol en la captura, mantenimiento y aumento de los stock de 

carbono, ambos elementos centrales en el marco de la ENREDD+ Uruguay. 

Para ello, se han propuesto tres resultados esperados: (i) Mayor conocimiento y sensibilidad de la 

ciudadanía respecto a los temas ambientales y especialmente a los vinculados a l bosque nativo y 

REDD+, (ii) Grupos de interés capacitados en bosque nativo y REDD+, (iii) Referentes técnicos de 

gobierno nacional y subnacional capacitados en bosque nativo y REDD+. 

Se plantea profundizar la temática de bosque nativo y REDD+ en ámbitos de educación formal y no 

formal en múltiples niveles, incluyendo estrategias de participación e involucramiento en las acciones 

de gestión, control y mejora del bosque nativo que surjan del resto de las líneas estratégicas de REDD+.  
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Se define como de especial interés la capacitación de los actores vinculados a la gestión del bosque, 

tanto a nivel comunitario, grupos de productores de organizaciones rurales, cooperativas y viveristas 

que puedan ser destinatarios de espacios de formación para mejorar prácticas de gestión y 

conservación de los bosques. Además, se considera como destinatarios de acciones de capacitación en 

el marco de esta línea estratégica a empresas públicas y privadas que, a través de un mecanismo 

REDD+ en Uruguay puedan desarrollar oportunidades para minimizar la huella de carbono de su sector 

en línea con los compromisos de mitigación de emisiones GEI que el país tiene a nivel internacional en 

el marco del Acuerdo de París.  

Se proyecta el fortalecimiento de tomadores de decisión, actores y gestores de instituciones públicas 

asociados al diseño de políticas, planes e instrumentos territoriales en temas vinculados al bosque 

nativo, servicios ecosistémicos, paisaje, y conectividad, como elementos que contribuyen a un 

desarrollo social, productivo y ambiental con mayor equidad, resiliencia y bajos en carbono.  

La línea estratégica de ciudadanía ambiental se complementará con las acciones vinculadas a otras 

líneas de la estrategia REDD+. La valorización del bosque nativo por parte de la ciudadanía tiene un 

efecto sinérgico sobre los aspectos de gobernanza del bosque potenciando aspectos de monitoreo 

ciudadano, involucramiento con los sistemas de denuncias y participación en acciones tendientes a la 

conservación y restauración de los ecosistemas boscosos que se desarrollen a partir de la ejecución de 

la ENREDD+.  

Algunas de las medidas presentadas en la Estrategia son amplias y se presentan como puntos a diseñar 
durante la implementación de la ENREDD+. Hay medidas específicas claras, concretas, y medidas que 
durante la implementación terminarán de ser definidas, como los planes y programas que se espera 
diseñar e implementar. Esta ENREDD+ atiende lo prioritario a nivel nacional y sin dudas será el inicio de 
un proceso de fortalecimiento que logre, en el largo plazo, atender todas las causas de deforestación y 
degradación y las barreras para el aumento de stocks de carbono identificadas para el bosque nativo de 
Uruguay. 

En octubre de 2019 se firmó el contrato con el INIA, acuerdo de trabajo en el que participaron distintas 
instituciones nacionales, tales como Universidad de la República a través de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Centro Universitario Regional del Este (CURE), el Instituto Plan Agropecuario (IPA) y Vida 
Silvestre Uruguay (VSUY). Entre las instituciones regionales se encuentran la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET).  

Este acuerdo tuvo seis grandes productos: 

1. Emisiones y remociones de GEI: el objetivo general de esta línea fue elaborar el nivel de referencia 
forestal (FRL por sus siglas en inglés) para las actividades de deforestación, degradación y aumento de 
reservas de carbono en el bosque nativo de Uruguay y contribuir en el diseño de su correspondiente 
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF). Este componente estuvo a cargo de la UBA, INTA, 
CONICET e INIA.  

2. Interacción con sistemas productivos: el objetivo general de esta línea de trabajo fue llegar a 
recomendaciones que permitan integrar al bosque nativo en la gestión productiva del predio. Este 
componente estuvo a cargo de INIA en conjunto con IPA y CONICET. 

3. Especies exóticas invasoras: los objetivos de esta línea se dividieron en dos aspectos, por un lado, 
mejorar la comprensión de la extensión territorial de las EEI y llegar a conclusiones respecto a los 
factores que influyen la entrada y dispersión de las principales EEI del país y, por otro, investigar 
mecanismos de control del establecimiento y la dispersión de las EEI. Este componente estuvo a cargo 
de INIA, Facultad de Ciencias y CONICET. 
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4. Beneficios múltiples: el objetivo de esta línea fue caracterizar el rol de los bosques nativos en la 
provisión de beneficios múltiples, con énfasis en la capacidad de amortiguación de nutrientes 
originados en diferentes contextos de usos del suelo, así como los beneficios que puede brindar el 
bosque en general. Este componente estuvo a cargo del CURE, INIA y CONICET. 

5. Estado de conservación: esta línea de trabajo tuvo como objetivo general desarrollar un marco para la 
evaluación del estado de conservación del bosque y analizar el estado en referencia a diferentes 
aspectos de interés. Este componente estuvo a cargo de VSUY, INIA y CONICET. 

6. Dinámicas del bosque: el objetivo general de esta línea fue aumentar el conocimiento sobre las 
dinámicas de los distintos ecosistemas boscosos de Uruguay en cuanto a su expansión, respuesta 
frente a manejos y disturbios de distintos tipos y potencial de recuperación con distintas técnicas de 
intervención, con miras a planificar intervenciones que contribuyan a su manejo y la recuperación o 
restauración de bosque nativo. Este componente estuvo a cargo de CURE, Facultad de Ciencias, INIA y 
CONICET. 

En todos los casos, el Proyecto REDD+ estuvo involucrado directamente en el avance y seguimiento de 
todos los componentes del acuerdo.  

Este acuerdo requirió un esfuerzo muy importante de coordinación y sinergia entre los diferentes 
componentes, de manera de asegurar la consistencia de los diferentes resultados y la eficiencia en el uso 
de los recursos. Para ello, se discutieron y acordaron definiciones y fuentes de información de uso común, 
se coordinaron esfuerzos de sitios de muestreo comunes, se ajustaron planes de trabajo y se identificaron 
capas de información que cada componente elaboraría para otros.  

Durante la ejecución del acuerdo, se implementaron reuniones quincenales con el proyecto REDD+. La 
pandemia del COVID-19 implicó un desafío en cuanto a las salidas a campo de los diferentes componentes, 
sobre todo en el componente 1 cuyo equipo a cargo era de Argentina. Esto hizo que los equipos técnicos 
institucionales tuvieran que asumir algunos de los muestreos finales de este componente, de manera de 
poder completar el programa de trabajo planteado. En el resto de los componentes, la pandemia retrasó 
muchas de las actividades. 

A continuación, se presentan brevemente algunos detalles de las actividades realizadas en cada uno de 
los componentes del acuerdo: 

1. Emisiones y remociones de GEI: se avanzó en las definiciones operativas necesarias para elaborar el 
FRL (bosque, deforestación, degradación, expansión, entre otras) y en la metodología a aplicar para 
determinar los datos de actividad y factores de emisión en cada caso. Se realizaron las campañas de 
campo previstas para relevar los factores de emisión. En cada salida se midió estructura del bosque 
con escáner laser terrestre, copas y datos para modelo digital de terreno con drones (en sitios con 
bosque conservado y en transiciones).  

2. Interacción con sistemas productivos: se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica para abordar los 
siguientes temas: i) cuál es el efecto que ejercen los árboles sobre la producción ganadera (ovina y 
bovina) y ii) cuál es el potencial de los bosques nativos para formar parte de la planificación del sistema 
ganadero. Se realizaron entrevistas a técnicos y académicos (nacionales y de la región) y productores 
con idoneidad en el bosque nativo y su interacción con la ganadería. Se realizó una encuesta a 
productores ganaderos de todo el país para conocer su percepción respecto a la relevancia del bosque 
nativo en su sistema de producción.  

3. EEI: se avanzó en recopilar datos de presencia y ausencia de Ligustrum lucidum y Gleditsia triacanthos. 
Se utilizaron los datos del IFN y mapa de EEI elaborado por REDD+ a partir de imágenes satelitales. SE 
obtuvo un resultado preliminar del modelo que explica la presencia de especies EEI en función de 
variables climáticas y edáficas, pero aún requiere seguir ajustándolo e incorporando otras variables 
explicativas al modelo. Para el análisis de los mecanismos de entrada de las EEI leñosas, se planificaron 
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30 sitios de muestreo pareados (una parcela con manejo y otra sin manejo), pero por el COVID-19 
muchos de los muestreos no pudieron realizarse. 

4. Beneficios múltiples: se realizaron muestreos para estimar calidad de agua a nivel de cuencas y salidas 
de campo para experimentos de escorrentía en bosque conservado, disperso, invadido, campo natural 
y cultivo. Los análisis de laboratorio se retrasaron por el COVID-19. 

5. Estado de conservación: se identificaron criterios para evaluar el estado del bosque, a partir de revisión 
bibliográfica y consultas a expertos. Se realizaron salidas a campo para relevar datos para determinar 
el estado de conservación y crear rangos de referencia para los indicadores de estado de conservación. 
Para ello, se seleccionaron sitios en diferentes estados de conservación, a través de consulta con 
referentes a nivel nacional. 

6. Dinámicas de bosque: se avanzó en desarrollar un modelo en base a factores generales a escala 
nacional que explican la distribución de bosques y expansión a partir de capas de información.  

En todos los casos hubo retrasos en las actividades, producto de la pandemia de COVID-19, por lo que 
muchos de los resultados aún están siendo analizados y considerados por las instituciones de la 
gobernanza y serán insumos fundamentales para el futuro de REDD+ en Uruguay. 

Sub-componente 2c: Marco de implementación 

De acuerdo a lo mencionado en la sección 1a del presente reporte, se espera que para la implementación 
de la ENREDD+ en Uruguay se mantengan y fortalezcan los arreglos institucionales de la fase de 
preparación. Cabe señalar como un aspecto importante que dado las características de este proyecto se 
convierte en la primera experiencia de ejecución conjunta de entre los ministerios de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, y el recientemente creado Ministerio de Ambiente. 

En este sentido, el Comité Político y Técnico de REDD+ fueron formalizados en el acuerdo interministerial 
para la concreción de REDD+ en Uruguay. Los ámbitos previstos en el acuerdo, detallados en la sección 
1a, fueron los responsables institucionales por el debido cumplimiento de la ejecución del proyecto y lo 
seguirán siendo en las diferentes fases de REDD+, así como de todos los mecanismos que se desprendan 
del Programa REDD+ en Uruguay. 

Sub-componente 2d: Riesgos sociales y ambientales 

El proceso SESA fue llevado a cabo como una de las actividades centrales de la preparación para REDD+ 

de Uruguay. Se han elaborado los documentos correspondientes al SESA y MGAS, contando ambos con la 

No Objeción por parte del Banco Mundial. Se ha diseñado, tal como comprometido por el país, un 

Mecanismo de Atención de Reclamos y Conflictos (MARC), que cuenta también con la No Objeción por 

parte del Banco Mundial. Todo esto ha permitido fortalecer significativamente la ENREDD+, considerando 

los riesgos identificados durante el proceso de consulta. 

Es importante recordar que las POs activadas por el Banco Mundial, que aplicaron al FCPF Readiness 

Project en Uruguay, fueron: PO 4.01 Evaluación Ambiental y Social, PO 4.04 Hábitat Naturales, PO 4.36 

Bosques, PO 4.09 Manejo de Plagas, PO 4.11. Patrimonio cultural físico y PO 4.12 Reasentamiento 

Involuntario. No fueron activadas la PO 4.10 Pueblos Indígenas ni la PO 4.20 Género. 

La primera etapa del proceso de consulta, preparatoria de la SESA, consistió en la difusión del proceso de 

preparación de la Estrategia REDD+, incluyendo consultas a nivel territorial sobre co-beneficios del bosque 

y sobre causales de degradación y deforestación del bosque nativo, añadiendo además la identificación 

sobre necesidades de capacitación y fortalecimiento de diversos actores claves identificados en el marco 

de la preparación de la Estrategia REDD+.  
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Esta primera etapa comenzó en el último cuatrimestre de 2017 y continuó hasta octubre de 2018. Se 

realizaron 5 instancias de participación, congregando más de 180 participantes provenientes de 8 

departamentos del país. 

En setiembre y octubre de 2017 se realizaron 2 talleres sobre beneficios, causales de degradación y 

deforestación del bosque costero. La primera instancia se desarrolló el 30 de setiembre e involucró a 30 

personas que incluían gestores de áreas protegidas del SNAP, referentes municipales y de organizaciones 

de la sociedad civil de los departamentos de Rocha, Maldonado y Canelones. El segundo taller se enfocó 

en el bosque costero de la costa oeste: Colonia, San José y Montevideo, asistiendo más de 20 participantes 

de gobiernos subnacionales, municipales y representantes de organizaciones de la sociedad civil. De cada 

una de las instancias, se realizó una sistematización que fue difundida con los participantes, a modo de 

devolución y síntesis de las jornadas de trabajo; la sistematización sirvió además de insumo para el análisis 

de causales que el equipo técnico del proyecto estaba realizando al momento. 

En 2018, durante los meses de abril y mayo, se coordinó la realización de tres nuevas instancias de 

participación y consulta. Esta vez las actividades fueron de corte departamental y se definió su realización 

en Rivera, Paysandú y Rocha, buscando un balance territorial que contemplara distintas zonas y tipos de 

bosque del Uruguay. Estas instancias de participación y consulta convocaron más de 120 actores 

vinculados a diversos sectores de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas: organizaciones 

ambientalistas, referentes de pueblos originarios, sociedades de fomento rural, cooperativas agrarias, 

empresas forestales, así como referentes universitarios y representantes de gobiernos departamentales, 

representantes nacionales de varios ministerios, y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

Para los 3 talleres se recurrió a instancias previas preparatorias, con los equipos locales de MVOTMA y 

MGAP. Para el caso de Rivera y Paysandú se involucraron además en estas instancias a referentes del 

gobierno departamental y en el caso de Rocha se contó con la participación de referentes del Centro 

Universitario Regional del Este de la Universidad de la República. Estos encuentros sirvieron para ampliar 

el listado de actores y referentes que serían convocados a los talleres de consulta sobre causales y 

beneficios lo que sin duda ayudó a la amplia convocatoria resultante en cada caso.  

Concretamente para las instancias de Paysandú y Rocha, como forma de asegurar la participación 

específica de representantes de grupos que se autoidentifican como indígenas, el equipo REDD+ se 

comunicó con los referentes nacionales y se les solicitó que identificaran a sus representantes de los 

distintos departamentos donde se realizaron las actividades de consulta. De esa manera se pudo realizar 

una mejor convocatoria y se logró una buena representación de este grupo de actores en las instancias 

locales. 

En los 3 Departamentos donde se realizó la consulta se identifican las siguientes causas principales de 

deforestación: sustitución de bosque por cultivos y por avance de los centros urbanos. Por otra parte, en 

materia de degradación los principales causales planteados fueron la utilización de agroquímicos, el 

avance de especies exóticas invasoras y la tala de especies nativas en las cercanías de centros poblados.  

Las instancias sirvieron, además, como base para la identificación de beneficios asociados a los 

ecosistemas boscosos. Los mayormente citados por los participantes fueron la amortiguación de 

inundaciones en los contextos urbanos y el mantenimiento de la calidad del agua y la promoción del 

turismo de naturaleza a nivel rural. También su utilidad para la ganadería y la apicultura dentro del sector 

productivo que hacen uso directo de los bosques nativos. Los informes producto de las instancias de 

consulta REDD+ fueron difundidos entre los participantes para su validación y como forma de mejorar la 

transparencia del proceso. 



 

15 
 

La siguiente etapa del plan consistió en un proceso de consulta sobre políticas, acciones y medidas y sobre 

borradores parciales y totales del documento de la ENREDD+, como parte de la Evaluación Social y 

Ambiental Estratégica (SESA por su sigla en inglés).  

Este proceso en Uruguay dio inicio con un ciclo de cinco Talleres Regionales llevados a cabo entre agosto 

y setiembre de 2018 (como fuera mencionado en el ítem 1b) y culminó con el Taller Nacional en el mes 

de diciembre. El resultado principal del Taller Nacional para la SESA fue la ponderación y priorización de 

los riesgos potenciales vinculados a las medidas acciones estratégicas consultadas, así como los beneficios 

y las propuestas de medidas de mitigación. 

El proceso participativo dejó como resultado diversas propuestas de riesgos posibles durante la 
implementación de la ENREDD+. Durante las instancias técnicas de la SESA, se determinaron y 
homologaron 33 riesgos socio-ambientales junto con sus respectivos impactos potencialmente derivados 
de la implementación de las medidas de acción de la ENREDD+. Estos riesgos fueron agrupados dentro de 
cuatro categorías de riesgo: capacidades de gestión operativas; efectos en el medio ambiente; 
participación, consulta e información; y efectos sociales y culturales.  

Además, se obtuvieron numerosas propuestas de impactos positivos derivados de la futura 
implementación de la ENREDD+. El proceso de homologación derivó en 34 posibles beneficios, los cuales 
son posibles de generarse en el territorio durante o posterior a la implementación de las medidas de 
acción. Y a su vez, se realizaron variadas propuestas para mitigar o atenuar los posibles riesgos e impactos 
negativos de la implementación de las actividades que plantea la ENREDD+. Estas propuestas fueron 
homologadas obteniendo como resultado 39 propuestas de mitigación. Estas fueron, a su vez, ordenadas 
en las categorías fundamentales, para mantener la coherencia realizada en los demás insumos 
resultantes. 

A partir de los riesgos e impactos identificados en la SESA, se elaboró el Marco de Gestión Ambiental y 
Social (MGAS), donde se defineron las medidas a tomar para cada posible riesgo, así como los marcos 
aplicables cuando dichos riesgos se vinculan con alguna de las salvaguardas definidas.  

Además, en relación a los impactos socio-ambientales, el país cuenta actualmente con una propuesta 
narrativa para cada una de las salvaguardas que integran el marco general de salvaguardas para REDD+, 
que se adecúa a la realidad de Uruguay y en función de la ENREDD+. La propuesta narrativa fue elaborada 
en conjunto con actores de la sociedad civil en el Taller Nacional realizado como cierre del proceso 
participativo SESA. A la fecha, el país ha realizado un análisis del marco regulatorio existente (políticas, 
leyes, reglamentos posiblemente vinculados) que permitirá definir el ámbito de implementación y 
seguimiento para el abordaje y respeto de salvaguardas sociales y ambientales. 

El resumen de los resultados de estos talleres fue presentado en el ítem 1b. 

Por otra parte, como parte del proceso de transparencia y acceso a la información y en cumplimiento a 
los compromisos asumidos por el país en el marco de esta donación, se diseñó y comenzó la puesta en 
funcionamiento del Mecanismo de Atención a Reclamos y Conflictos REDD+ (MARC).  

El objetivo de este mecanismo es el de manejar de forma efectiva, acorde a las normas nacionales y 

atendiendo aquellos principios internacionales que correspondan, las potenciales quejas y conflictos que 

puedan surgir en la futura implementación de la Estrategia Nacional REDD+.  

Los objetivos específicos del mecanismo, en conformidad con las normas y circunstancias nacionales de 

Uruguay y teniendo en consideración los requerimientos del FCPF, son: 

▪ Identificar y resolver problemas de implementación de manera oportuna y de forma costo 

efectiva. 
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▪ Identificar los problemas sistémicos.      

▪ Contribuir al logro de los objetivos de REDD+ y mejorar los resultados. 

▪ Promover la rendición de cuentas de REDD+. 

▪ Contribuir a promover la participación y el empoderamiento de los actores relevantes. 

Su alcance y competencia será de carácter administrativo. El mecanismo de atención a reclamos y 

conflictos para REDD+ se prevé como un conjunto de funciones insertas de forma articulada en las 

instituciones relacionadas con REDD+, que determinará objetivamente los hechos y sacará conclusiones 

de ellos a fin de tomar una decisión (resolución) final.  

Es importante resaltar que este mecanismo no está destinado a sustituir las funciones del poder judicial 

ni otros mecanismos de resolución de conflicto presentes en Uruguay, sino que pretende 

complementarlos y contribuir a mejores prácticas en materia de atención a quejas y resolución de 

conflictos en el ámbito de REDD+. Las partes agraviadas podrán dirigir sus quejas y utilizar todos los 

mecanismos existentes y relevantes conforme a la competencia de cada uno. Se destaca que, en caso de 

que las quejas sean en contra de una resolución emitida por las instituciones del gobierno a cargo de las 

acciones REDD+, el usuario deberá hacer uso de los recursos administrativos regulados en la ley1.  

El procedimiento del MARC es el que se presenta en la siguiente figura: 

 

Tanto el MGAP como el MA cuentan con un sistema de atención a denuncias en sus sitios web, aunque 

las denuncias pueden también realizarse en forma personal o telefónica a los referentes territoriales de 

ambos ministerios. Las denuncias pueden ser realizadas en forma anónima, en cuyo caso no recibirá 

información respecto al proceso. 

Al ser ingresada la denuncia el sistema considerará información referida a ubicación de la denuncia, el 

motivo denunciado, de manera de poder re-direccionar la denuncia al responsable de la gestión, 

indicando su destino. Las denuncias vinculadas al bosque nativo en ámbitos rurales, o vinculadas a 

traslado de leña de monte son derivadas a la DGF responsable sobre este tipo de situaciones denunciadas. 

Para el caso de actividades vinculadas a la zona costera y bosque psamófilo la denuncia es derivada al 

Departamento de Gestión Marino y Costera (DGCM) del MA.  

 
1 Recursos administrativos previstos en los Artículos 317 y 318 de la Constitución, Decreto Ley Nº 15.524 y Ley Nº 15. 869. 
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En los casos que la denuncia está referenciada a un área protegida también se incluye al Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del MA en la situación referida. Para el caso de actividades en área suburbana, la 

denuncia se deriva a la Intendencia (gobierno departamental) correspondiente.  

En cualquiera de los casos la investigación y los resultados a los que se arriba luego del proceso de 

denuncia son notificados al denunciante; siempre y cuando haya aportado sus datos de contacto. Cada 

denuncia posee un código a través del cual se puede dar seguimiento de la denuncia y a sus resultados.  

A continuación, se describen las plataformas con las que actualmente se cuenta para el MARC de REDD+:  

a) Modalidad en línea: la modalidad de sitio web de reclamo es a través de las plataformas del MGAP y 

MA. En ambas páginas se puede procesar la denuncia directamente, también se ofrece la información 

para realizar una consulta telefónica, en el caso del MGAP se indican los referentes a nivel territorial en el 

interior del país.  

b) Correo electrónico: el reclamo o solicitud de información también pueden ser enviados directamente 

a REDD+ por correo electrónico. Este correo está disponible en las webs de MGAP y MA 

(redd@mgap.gub.uy) y es contestado por un referente del equipo técnico del proyecto. El envío de correo 

electrónico a REDD+ será canalizado a los departamentos en ambos ministerios, que lo ingresan al sistema 

de denuncias para dar seguimiento y respuesta en cada caso. La División Gestión de Bosques de la DGF 

del MGAP recibe también denuncias a través del correo electrónico: bosquenativo@mgap.gub.uy 

c) Modalidad telefónica: los reclamos y solicitudes de información también podrán hacerse a través de 

teléfonos del MGAP y MA para la recepción de denuncias que serán utilizadas por el mecanismo REDD+, 

los mismos están disponibles en los sitios web de MGAP y MA. La información recogida en la llamada será 

utilizada para completar un formulario, y copia de dicho formulario será enviado al reclamante. Las partes 

interesadas que tienen problemas con la escritura pueden usar esta modalidad que permite mayor 

accesibilidad al sistema, para presentar una queja y obtener un seguimiento de la queja de una manera 

similar. 

d) Modalidad presencial: para el caso del MGAP se cuenta con sedes regionales en Durazno, Tacuarembó, 

Paysandú y Rivera, además de Montevideo, donde referentes de DGF atienden a público en forma 

presencial. El MA aún no tiene este despliegue territorial, pero atiende al público en forma personal para 

el ingreso de denuncias en sus oficinas en Montevideo (Galicia 1133) y se espera incorpore para la etapa 

de implementación de REDD+, oficinas regionales en las intendencias de todo el país. 

 

Componente 3: Niveles de emisiones de referencia o niveles de referencia 

En relación a las orientaciones metodológicas para la elaboración del Nivel de Referencia Forestal (NRF), 

se han seguido y se seguirán, durante todo el proceso, las correspondientes orientaciones de la CMNUCC 

y las directrices más recientes del IPCC.  

La elaboración del FRL de Uruguay se dio en el marco del Acuerdo firmado entre el Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA) y el Proyecto de Preparación para REDD+, en el que éste fue uno de sus 

principales productos. 

Como actividades preparatorias para este componente, desarrolladas antes del comienzo de la ejecución 

del Acuerdo INIA-REDD+, se destacan: 
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Datos de actividad 

La información sistematizada y analizada por el equipo técnico REDD+ sobre datos de actividad 

disponibles a nivel nacional para elaborar el nivel de referencia fue la siguiente: 

• Mapas de cobertura del suelo 2000 – 2008 – 2011, elaborados por la Dirección Nacional de 

Ordenamiento Territorial (DINOT) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), 

aplicando el sistema de clasificación Land Cover Classification System (LCCS), el software MadCat 

(Mapping Device-Change Analysis Tool) para la clasificación y el software e-cognition para la 

segmentación. Todas herramientas desarrolladas por FAO.  

• Cartografía forestal 1980 – 1985 – 1995 – 2000 – 2006 – 2012, elaborados por la Dirección General 

Forestal (DGF) del MGAP. Disponibles en formato digital para el período 2000 – 2012 (Landsat). 

• Relevamiento del uso y cambio de uso de la tierra en Uruguay para el período 2000 – 2016 con la 

herramienta Collect Earth, realizado por un equipo de técnicos contratados por la DGF y Oficina de 

Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del MGAP.   

En todos estos casos se analizó la metodología aplicada, las definiciones utilizadas, los resultados 

obtenidos y sus fortalezas y debilidades para ser utilizadas para REDD+. 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas con instituciones e informantes calificados a nivel nacional 

sobre este tema: División Gestión de Bosque de la DGF, Dirección General de Recursos Naturales (DGRN) 

del MGAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del MA, Departamento de Sistemas Ambientales 

de Facultad de Agronomía de la UdelaR, Sistema de Información Ambiental del MA, Ide – Infraestructura 

de Datos Espaciales de Presidencia de la República. 

Estas entrevistas tuvieron como objetivo principal analizar posibles fuentes de información disponibles 

para elaborar el nivel de referencia forestal, pero también permitieron comenzar a visualizar posibles 

plataformas o sistemas de información ya existentes a nivel nacional donde sería posible alojar la 

información generada por el proyecto REDD+.  

Luego de analizar toda la información disponible a nivel nacional, se entendió necesario generar nuevos 

mapas nacionales de uso y cambio de uso de la tierra para el período de referencia. 

Se comenzó por la elaboración del mapa de cobertura de bosque nativo para el año 2016, a través de las 

siguientes actividades:  

1. Elaboración del mapa 2016 con sensor Landsat y con sensor Sentinel. Estos mapas se elaboraron 

utilizando la Plataforma Google Earth Engine. 

2. Definición de la metodología para la edición de dichos mapas una vez finalizada la clasificación.  

3. Edición de los mapas. 

4. Validación. 

La cartografía de bosque nativo, elaborada por el Proyecto REDD+ para el año 2016, fue adoptada por la 

DGF como cartografía oficial nacional y se presenta en la siguiente figura: 
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Factores de emisión 

En relación a los parámetros necesarios para la estimación de emisiones y remociones de GEI, lo primero 

a destacar es que no se cuenta con ecuaciones alométricas para ninguna de las especies presentes en los 

bosques nativos de Uruguay, ni ecuaciones alométricas aplicables a los distintos tipos de bosque. Por lo 

tanto, por el momento no es posible estimar la biomasa existente en los bosques nativos directamente a 

partir del uso de estas ecuaciones. 

Por este motivo, se trabajó en la determinación del stock total de carbono contenido en la biomasa viva 

(aérea y subterránea) del bosque nativo a partir de la siguiente información: 

Estimación del contenido de carbono de cada una de las 1.467 parcelas de bosque nativo relevadas en el 

Primer Inventario Forestal Nacional (IFN) realizado por la Dirección General Forestal del MGAP: 

Volumen de las existencias fustales (m3 ha-1) específicas del país, obtenidas del procesamiento de la 

información del IFN.  

Densidad básica de la madera (D) por especie. A cada registro de la base de datos del IFN, correspondiente 

a cada árbol de cada parcela, se le asignó un valor de densidad básica (D) a partir de bibliografía nacional, 

complementada con una base de datos regional (Inti-Cetema) y datos disponibles en una base de datos 

global (Global Wood Density Database).  

BEF, R y CF: valores por defecto (IPCC). 

A partir de los datos de carbono/parcela del IFN, se elaboró un mapa de carbono en biomasa viva de 

bosque nativo. La elaboración del mapa consistió en asignar una estimación de carbono a cada píxel de la 

cartografía de bosque nativo elaborada a partir de imágenes Landsat 8 para el año 2016 (Proyecto REDD+ 

MA-MGAP, 2020). Esta estimación se obtuvo mediante la predicción de un modelo geoestadístico (kriging), 

realizando la interpolación en la superficie cartografiada de bosque nativo. 
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El mapa de carbono elaborado para Uruguay se presenta en la siguiente figura: 

 

 

Luego de la firma del Acuerdo de investigación con el INIA, que se llevó adelante en el marco del Proyecto 

de Preparación para REDD+ Uruguay, un equipo se encargó específicamente del componente relacionado 

con la elaboración del FRL de Uruguay tiene como objetivo establecer la línea de base de emisiones / 

remociones de GEI asociadas a los procesos de deforestación y aumento de stocks de carbono para el 

período 2000 - 2016, así como avanzar en el desarrollo de una metodología para la cuantificación de 

emisiones de GEI por procesos de degradación. 

La versión del FRL de Uruguay, incluido en el Paquete de Preparación, es de carácter nacional y abarca el 

período 2000-2016. Incluye las actividades REDD+ de deforestación y aumento en los stocks de carbono 

de los bosques nativos por expansión del bosque nativo y contempla las emisiones y remociones de CO2 

de la biomasa aérea y subterránea del bosque nativo.  

Si bien se ha avanzado significativamente también en el desarrollo metodológico para la estimación de las 

emisiones de GEI por degradación del bosque nativo, esta actividad REDD+ aún no fue incluida en el Nivel 

de Referencia de Emisiones Forestales por tratarse de las primeras aproximaciones a nivel nacional y los 

resultados obtenidos aún no han podido ser completamente validados. No obstante, se seguirán 

realizando esfuerzos para continuar ajustando las metodologías y validando los resultados, de manera de 

poder incluir esta actividad en próximas actualizaciones del FRL de Uruguay. 

En líneas generales, la construcción del FRL fue basada en la integración de información de datos ópticos 

de sensores remotos e información relevada en terreno.  

Se realizó un muestreo estratificado de parcelas en base a cinco ecorregiones del país y se desarrollaron 

metodologías para la estimación de los datos de actividad (promedio de hectáreas deforestadas, 

degradadas y de aumento de área de bosque nativo para el período 2000-2005, 2005-2010 y 2010-2016) 

y factores de emisión asociados (estimador de la cantidad de carbono emitido o secuestrado por unidad 

de superficie, asociados a cada actividad).  
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Con los datos generados se estimaron los niveles de referencia forestal para el período 2000-2016 para 

deforestación y aumento de stocks de carbono por expansión de bosque y su respectiva incertidumbre.  

Los datos de actividad fueron obtenidos en base a una superposición de mapas de uso del suelo para 

estimar las actividades de deforestación y aumento de superficie. Los factores de emisión país específicos 

se obtuvieron en base a metodologías de estimación del contenido de carbono de la biomasa viva aérea 

y subterránea. Para ello se realizaron modelos tridimensionales de la estructura del bosque con utilización 

de un escaneo láser terrestre o Terrestrial Laser Scanner (TLS, por su sigla en inglés). 

La metodología para la determinación de los datos de actividad utilizados para el FRL de Uruguay se puede 

observar en las figuras que se presentan a continuación: 

 

 

 

A continuación, se presentan ejemplos de los modelos tridimensionales obtenidos al procesar los 
relevamientos realizados con el TLS: 

https://docs.google.com/document/d/1rSkjGeO8JVv6PtyFNb-8TkE7vh5yQwUE/edit#heading=h.qk8uta3v3fr1
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Las emisiones y remociones de GEI para el período de referencia fueron: 

Emisiones de GEI por deforestación:  291.843,75 tCO2/año 

Remociones de GEI por expansión de bosque: 80.169,65 tCO2/año 

Emisiones netas FRL 2000 – 2016:  211.674,1 tCO2/año 

 

Componente 4: Sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas 

Sub-componente 4a: Sistema nacional de monitoreo forestal 

En el marco del Proyecto de Preparación de REDD+ Uruguay, se ha elaborado un documento que contiene 

el diseño conceptual del Sistema de Monitoreo Forestal. Incluye los arreglos institucionales, componentes 

del sistema, requisitos operativos de software y hardware y los recursos necesarios para su 

funcionamiento. 

Este sistema se ha elaborado como base para fortalecer el monitoreo del bosque nativo y generar 

información para apoyar la toma de decisiones en materia de gestión del bosque y contribuir a responder 

a los compromisos asumidos por el país. Se trata del primer esfuerzo de diseño integral, bajo un enfoque 

progresivo, en el cual se reconoce que algunos elementos requerirán mayor detalle de análisis, discusión 

y desarrollo previo a su implementación. 

Cabe señalar que algunos de los insumos que se proponen para el SNMF son parte de las acciones que 

desarrolla actualmente la DGF para el monitoreo de los recursos forestales como, por ejemplo, la 

cartografía de bosque nativo, el IFN, el registro y los planes de manejo de bosque nativo, por lo que se 

espera que contribuya a fortalecer dichos procesos y brindar información actualizada y transparente. 

La estructura general del diseño del SNMF se presenta en la siguiente figura: 

 
 

A continuación, se presenta un detalle de las actividades realizadas como parte del proceso de diseño del 

sistema de seguimiento forestal en Uruguay, en el marco del Proyecto de Preparación para REDD+: 
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Relevamiento y análisis de la información y las plataformas de información existentes 

Al igual que en el caso del Nivel de Referencia Forestal, la primera actividad realizada para el diseño del 

SNMF consistió en el análisis de la información disponible a nivel nacional, las plataformas o sistemas de 

información ya existentes y las herramientas SIG y de teledetección disponibles, a los efectos de comenzar 

a evaluar la viabilidad de incluirlos o usarlos para el proyecto REDD+. 

Creación de un SIG provisional para alojar la información existente y la nueva información generada por 

REDD+ 

Con el objetivo de alojar tanto la información geográfica de interés para el proyecto existente en el país, 

así como la nueva información que se fue generando en el marco del Proyecto REDD+, se construyó 

provisionalmente un SIG en una base de datos local.  

Dicha base cuenta, por lo tanto, con diferentes capas de información geográfica, como por ejemplo los 

datos de los puntos de muestreo del IFN, la serie histórica de cartografía forestal nacional, los mapas de 

cobertura de la tierra de DINOT y los puntos de muestreo del relevamiento de uso y cambio de uso de la 

tierra realizado con Collect Earth. También incluye otra información geográfica general del país, como ser 

padrones, divisiones administrativas, ciudades, entre otros.  

Dentro de la información generada por el proyecto REDD+ y que actualmente se encuentra incluida en 

ese sistema de información provisional se destacan: 

Mapa de presencia de especies exóticas invasoras (EEI) 

La invasión de los bosques nativos de Uruguay por distintas especies de exóticas invasoras es una de las 

mayores preocupaciones para los responsables de la gestión y conservación de este recurso natural y una 

de las principales causas de su estado de degradación actual. También es un tema de gran preocupación 

para representantes de la sociedad civil, quienes en numerosas oportunidades han expresado que los 

procesos de invasión se intensifican cada vez más y que no hay soluciones claras para enfrentar este 

problema.  

En particular, el trabajo de mapeo de presencia de EEI se hizo a partir de la sistematización de la 

información relevada en el primer IFN de Uruguay. La presencia/ausencia de especies exóticas invasoras 

es una de las variables del IFN que fue relevada de manera diferente dependiendo de la etapa del IFN de 

que se trató. Esto permite analizar únicamente la presencia o ausencia de EEI, asumiendo que las parcelas 

del IFN de la tercera etapa del IFN que presentan invasión de EEI en el entorno tienen presencia también 

dentro de la parcela. En algunos casos, hay una determinación cualitativa del grado de severidad de la 

invasión, pero se prefirió por el momento no utilizar este dato en los análisis realizados. En función de los 

resultados de la sistematización de esta información, se elaboraron diferentes mapas. En primer lugar, se 

mapearon las parcelas del IFN con presencia de EEI. Esto permitió determinar el porcentaje del total de 

parcelas del IFN (de las 3 etapas) con EEI y su localización en el territorio. Se elaboró también un mapa de 

concentración de parcelas con presencia de EEI (mapas de calor) a nivel nacional, que da una idea 

preliminar de aquellas zonas del territorio donde la invasión parece más significativa.  

El mapa con las parcelas del IFN con presencia de EEI y el mapa de calor se presentan a continuación: 
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Monitoreo de EEI del bosque nativo de Uruguay mediante sensoramiento remoto 

El objetivo general del trabajo fue identificar espacialmente la invasión de EEI dentro del bosque nativo 

de Uruguay, a partir de información proveniente de técnicas de sensoramiento remoto, principalmente 

Ligustrum lucidum y Gleditsia triacanthos. Para ello, los objetivos específicos fueron: 

- Conocer el potencial del Normalized Difference Fraction Index (NDFI) (Souza, Roberts y Cochrane, 

2005) para detectar a nivel de dosel, de forma confiable, la degradación de los bosques del país a 

causa de especies invasoras. 

- Desarrollar una metodología válida de detección de EEI en los bosques nativos del país, como 

agente causal de degradación y evaluar con cuánta precisión puede estimarse dicha clasificación 

mediante un análisis de exactitud temática.  

- Lograr un primer avance cartográfico de la distribución de las EEI a nivel nacional. 

En la siguiente figura, se puede observar el proceso de generación del mapa de distribución espacial de 

EEI: 

 

El mapa de invasión de EEI dentro del bosque nativo se presenta en la siguiente figura: 
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Estos resultados permitieron concluir que la utilización de imágenes satelitales de media resolución 

(Landsat) tiene el potencial de detectar y mapear este tipo de degradación de los bosques nativos del país 

a causa de invasión de Ligustrum lucidum y Gleditsia triacanthos, con un nivel de precisión satisfactorio. 

El índice NDFI fue significativo como variable explicativa y de la clasificación y fue el índice con mayor 

poder explicativo en relación a los tres índices que fueron comparados.  

Esta clasificación resulta eficaz como indicador de la degradación por estas EEI y es replicable en el futuro. 

Asimismo, la cartografía obtenida aporta a la determinación de los datos de actividad para poder estimar 

emisiones de GEI por procesos de degradación forestal. 

Digitalización de las carpetas del Registro de bosque nativo y permisos de corta 

Otro de los aspectos que interesaba cuantificar en el país era la madera de bosque nativo que se autoriza 

extraer anualmente por parte de la autoridad competente en la materia, los tipos de manejo que se 

autorizan y su localización espacial. Asimismo, interesaba también realizar un análisis temporal de 

autorizaciones de corta otorgadas, de manera de poder asociar manejos silviculturales a resultados 

productivos y de condición, salud o estado de los bosques en el país. La localización espacial de los 

permisos de corta que se han otorgado históricamente permitirá analizar los resultados de la gestión 

actual del recurso en escalas diferentes, ya sea a escala de predio, de sub-cuenca, de cuenca, de paisaje. 

Este análisis aportará información relevante para la definición del concepto de bosque para REDD+ y de 

la gestión del recurso con ese nuevo enfoque que se pretende implementar en el marco de las acciones 

REDD+. 

Existe en DGF un registro de bosque nativo que contiene la información histórica de los bosques 

registrados y los permisos de corta autorizados, pero dicha información está disponible únicamente en 

carpetas en formato papel y, por lo tanto, como parte del Proyecto REDD+ se decidió digitalizar esta 

información. 

Por la magnitud del trabajo, este aspecto fue abordado como parte de un servicio de consultoría que se 

contrató y ejecutó durante 2018-2019. 
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Esto requirió algunos trabajos previos por parte del equipo REDD+, preparatorios de la tarea a contratar, 

que se describen a continuación: 

1) Trabajo preparatorio para dimensionar la tarea de digitalización y poder afinar los números para la 

contratación y presupuesto del trabajo. 

Este trabajo significó revisar y levantar la información del universo total de carpetas del Registro 

contenidas en el archivo de la División Gestión de Bosques de la DGF. Se prepararon planillas 

específicas para este relevamiento, que incluían los siguientes campos: Departamento, No. Registro, 

No. Padrón, Superficie Registrada, Año Registro o Última Actuación, Año Último Certificado y No. 

Permiso (Plan de Manejo de BN). Se revisaron aproximadamente 4.000 carpetas de Registro. 

En base a esta información y teniendo en cuenta la cantidad de registros que cuentan con un plan de 

manejo o permiso de corta asociado, se pudo estimar el número de carpetas a digitalizar. El objetivo 

de este trabajo, además de dimensionar la tarea para su presupuesto, fue garantizar que todos los 

planes de manejo asociados a un registro y todos los registros sin plan de manejo asociado, pero con 

actividad posterior al 2000 (año de inicio del período de referencia) sean incluidos en la digitalización. 

En documento anexo se puede ver información detallada sobre el trabajo preparatorio de esta tarea. 

2) Definición de los campos con la información que se levantará en la digitalización. 

A partir de los objetivos fijados por REDD+ y acordados con la División Gestión de Bosques de DGF, se 

definieron los campos (datos) de las carpetas de registro y planes de manejo que se incluirán en la 

digitalización.  

Se planteó elaborar una base de datos vinculada a un SIG en la cual se generen dos capas de 

información espacial por carpeta de registro: una capa vinculada a la información del registro y otra 

capa vinculada a los planes de manejo (permisos de corta) de bosque nativo. 

La capa vinculada a las carpetas de registro contendrá información obtenida de la carpeta e 

información actualizada obtenida de imágenes satelitales disponibles. De la información contenida en 

la carpeta se incluirá: No. de registro, No. de plan de manejo, No. de padrón, Superficie registrada, 

Fecha de superficie registrada, Superficie exonerada, Año de superficie exonerada y Fecha de la imagen 

utilizada para realizar el registro. Por otro lado, los datos obtenidos de la imagen satelital disponible 

completarán los siguientes campos: Fecha de la última imagen satelital disponible y Superficie de área 

de bosque en base a SIG. 

La capa vinculada a las carpetas de planes de manejo incluirá la geo-referenciación de los planos de 

autorización de corta y contendrá la siguiente información: No. de plan de manejo; No. de registro; No. 

de padrón; Tipo de manejo autorizado (tala rasa, raleo, poda, apertura de calle, etc.); Años de la 

resolución de manejo y estado de manejo. 

La base de datos vinculada al SIG tendrá información contenida en las dos capas SIG mencionadas 

anteriormente y otra capa extraída de las carpetas de planes de manejo que no está asociada a un 

polígono en particular sino a todo el plan de manejo aprobado. Los datos no espaciales contenidos en 

las carpetas son: Superficie de corta autorizada, Toneladas autorizadas a extraer, Cantidad de guías 

por año y Toneladas extraídas. 
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En la imagen a continuación se presenta el Modelo de Entidad Relación con el que se desarrolló la base 

de datos para la digitalización de las carpetas de Registro y Planes de Manejo. En amarillo están 

representadas las dos capas SIG correspondientes a Registro de bosque y Planes de Manejo (el mismo 

se encuentra en fase de revisión y ajuste). 

 
Asociado al Modelo de Entidad Relación necesario para el desarrollo de la Base de Datos del registro se 

creó el formulario que se utilizó para el ingreso de la información de las carpetas a dicha base. Tanto el 

Modelo de Entidad Relación como el formulario fueron desarrollados en trabajo conjunto del equipo 

REDD+ con técnicos de DGF y del SNIA (Sistema Nacional de Información Agropecuaria - MGAP).  

El proceso de digitalización incluyó el ingreso de la información al formulario online y el ingreso de la 

información espacial de las carpetas mediante la utilización de SIG, incluyendo el escaneo y 

georreferenciación de los planes de manejo contenidos en las carpetas. Para el registro de bosque fue 

mapeado el bosque a nivel predial (escala 1:10.000) utilizando la última imagen satelital disponible. En el 

caso de los planes de manejo, el mapeo se basó en lo dibujado en los planos escaneados y 

georreferenciados, como puede observarse en las siguientes figuras: 
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La siguiente figura muestra el dibujo de los polígonos de manejo en un padrón: 

 

La siguiente figura muestra un ejemplo de mapeo de planes de manejo a nivel predial: 

 

Este trabajo tuvo como universo las carpetas de registro de bosque nativo que se vinculan con uno o más 

de los planes de manejo y las carpetas de registro, sin plan de manejo asociado, registradas en el período 

2000-2016 o que tuvieron actualización de superficie o movimiento en los certificados de exoneración en 

dicho período. Esta priorización responde a que ese es el período definido de referencia para REDD+. 

El trabajo fue realizado en el período setiembre 2018 a noviembre 2019. 

En síntesis, se digitalizaron el 85% de las carpetas del período 2000-2016. Se cuenta con una base de datos 

con dicha información, asociada a una capa SIG de bosque registrado y una capa SIG con los planes de 

manejo y el histórico de los planes de registro y manejo georreferenciados, fácilmente accesibles en un 

ambiente SIG.  

Adicionalmente, se desarrolló el software para el Sistema de Gestión de Bosques, que brinda servicios a 

la DGF del MGAP.  
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La siguiente figura (izq.) muestra, en color rojo, el resultado de todos los bosques registrados digitalizados 

y a la derecha los planes de manejo digitalizados en este trabajo. 

                        

 

Desarrollo del Sistema de MRV de REDD+ 

De acuerdo a la necesidad identificada por parte del equipo del proyecto REDD+ y a través del trabajo 

conjunto y apoyo del equipo de seguimiento del Banco Mundial, se elaboró un paquete de trabajo 

específico dirigido a desarrollar y operativizar el sistema MRV para REDD+. En este sentido, el BM contrató 

a dos consultores que llevaron adelante este diseño conceptual y operativo del sistema. Los consultores 

contratados han desarrollado los productos previstos, los que han sido considerados de conformidad 

técnica por parte del equipo del proyecto REDD+. Además, el sistema MRV ha quedado pre cargado y 

disponible para su uso en la plataforma del Sistema Nacional de Información Agropecuaria del Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. 

Sub-componente 4b: Sistema nacional de información para beneficios múltiples, otros impactos, 

gobernanza y salvaguardas 

Como parte de elaboración del Paquete de Preparación de REDD+ Uruguay, se ha elaborado una primera 

versión del Sistema de Información de Salvaguardas, que incluye una propuesta de cómo el país se plantea 

abordar el marco general de salvaguardas para REDD+ durante la futura implementación y se ha definido 

que el reporte de cumplimiento de las salvaguardas se realizará, en una primera instancia, a escala 

nacional.  

Se cuenta actualmente con una propuesta narrativa para cada una de las salvaguardas que integran el 

marco general de salvaguardas para REDD+, que se adecúa a la realidad del país y en función de la 

ENREDD+. La propuesta narrativa fue elaborada en conjunto con actores de la sociedad civil en el taller 

nacional final realizado como cierre del proceso participativo SESA. 
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El análisis legal e institucional que se realizó en el marco de la SESA y MGAS es fundamental para el 

abordaje del marco general de salvaguardas para REDD+ a nivel país. En ese sentido, se espera que 

durante la implementación de la ENREDD+ las instituciones de la gobernanza REDD+ tendrán la 

responsabilidad de velar por el cumplimiento y respeto de las salvaguardas, así como de elaborar los 

informes regulares que den cuenta de dicho cumplimiento. 

En Uruguay se propone que los objetivos del SIS sean los siguientes: 

▪ Proveer información a nivel nacional sobre la forma en cómo se 'aborda' y 'respeta' el marco general 

de salvaguardas de Cancún en la fase de implementación de REDD+. 

▪ Unificar la información base ya existente para el reporte de los indicadores y la elaboración de los 

informes que den cuenta del abordaje y respeto de las salvaguardas. 

▪ Fortalecer el intercambio de información y el trabajo en indicadores a nivel de la institucionalidad que 

integra la gobernanza de REDD+. 

En cuanto a las funciones del SIS, la CMNUCC no proporciona ninguna orientación sobre esto, más allá de 

la necesidad de 'proporcionar información transparente y coherente que sea accesible para todas las 

partes interesadas y actualizada sobre una base regular de cómo todas las salvaguardas de Cancún están 

siendo abordadas y respetadas´. 

Las funciones que se han determinado para el SIS en Uruguay son las siguientes: 

1. Recopilar información: La información provendrá de múltiples sistemas y fuentes de información.  

2. Integrar/agregar información: Integrar la información relevante y categorizarla de acuerdo al marco 

general de salvaguardas. 

3. Analizar la información: La data recopilada e integrada deberá ser analizada con el fin de determinar 

hasta qué punto el marco general de salvaguardas ha sido abordado y respetado. 

4. Difundir y usar la información: Generar documentos con información sobre el abordaje y respeto del 

marco general de salvaguardas para REDD+ durante la fase de implementación, como base para la 

elaboración de resúmenes de información de salvaguardas para la CMNUCC y para su difusión a nivel 

nacional. 

 

3. Lessons Learned 

A continuación, se presentan las principales lecciones aprendidas del proceso de preparación de REDD+ 

en Uruguay: 

Se destaca la importancia de contar con arreglos institucionales claros y formalizados desde el inicio de la 

ejecución del proyecto. Éste fue un elemento fundamental para el éxito del proceso en Uruguay.  

Contar con un marco jurídico amplio y robusto ha sido una ventaja de Uruguay para este proceso. Lo 

mismo sucede con la propiedad de la tierra, ya que en Uruguay existe claridad y seguridad jurídica en 

relación a este tema, con un catastro perfectamente delimitado y actualizado, que permite conocer a qué 

padrón pertenece cualquier punto del territorio y cuáles son sus límites, entre otra información relevante. 
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Se refuerza la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de los equipos nacionales para llevar 

adelante estos procesos. REDD+ tiene especificidades técnicas complejas y requiere determinadas 

capacidades y conocimientos para su exitosa implementación, por lo que éste debe ser un componente 

clave en el marco de todos los proyectos que se concreten en materia de REDD+ para Uruguay. Así lo fue 

en el marco del Proyecto de Preparación para REDD+. Y esto implicó que las capacidades técnicas 

institucionales se han fortalecido de manera importante como resultado de este proyecto. 

Se refuerza la importancia de la coordinación interinstitucional para implementar REDD+ en el país. 

Uruguay tiene una vasta experiencia en coordinar acciones entre diversas instituciones a nivel nacional, 

pero REDD+ requiere coordinaciones con los diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental, 

local) y eso implica un desafío aún mayor.  

El proceso de consulta y participación ha fortalecido los espacios de diálogo y participación sobre bosques 

en Uruguay. 

Es muy importante manejar de manera correcta las expectativas que se puedan generar a nivel nacional 

sobre REDD+, tanto en cuanto a los riesgos que su implementación pueda implicar como también en 

cuanto a los beneficios que se puedan obtener por parte de los diferentes actores involucrados. 

Se ha mejorado el conocimiento y la información sobre el bosque nativo en Uruguay, lo que implicará 

mejoras en la toma de decisiones para su gestión.  

El caso de Uruguay es muy particular en el marco de REDD+, diferente a la mayoría de los países REDD+. 

Uruguay es un país con baja cobertura de bosque nativo y estos bosques están protegidos por Ley, por lo 

que los eventos de deforestación son mínimos. La principal problemática se asocia con procesos de 

degradación y la oportunidad de REDD+ en Uruguay está en el aumento de los stocks de carbono, 

restauración y manejo sostenible de sus bosques. Esto implica grandes desafíos, desde lo técnico y 

metodológico, para desarrollar métodos y herramientas que permitan determinar datos de actividad y 

analizar la dinámica de carbono relacionada con estas actividades REDD+. El avance en este sentido ha 

sido muy significativo durante la ejecución del Proyecto de Preparación para REDD+, pero es necesario 

continuar los esfuerzos por ajustar los métodos, de manera que permitan mejorar las estimaciones en las 

condiciones particulares de Uruguay. 

Resulta fundamental asegurar que todos los trabajos de consultoría que se contraten como parte de estos 

proyectos contribuyan al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos institucionales que 

luego serán responsables por la sostenibilidad de las diferentes tareas y actividades vinculadas con REDD+. 

Lo mismo sucede con toda la información, bases de datos, documentos y herramientas que se desarrollen 

como parte de estos trabajos. Se debe asegurar que queda disponible para las instituciones nacionales 

responsables por REDD+. 
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4. Project Cost by Readiness Grant Activity 

Activities Amount at Approval 
(US$) 

Actual at Project 
Closing (US$) 

Percentage of 
Approval  

Category Goods, 
Consultants' 

Services, Non-
consulting 
Services, 

Workshops and 
Training, and 

Operating Costs 

3.800.000 3.799.970,53 99,99% 

 


