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Editorial 
¡Y el mundo sigue girando girando y cambiando cambiando!. Nos parece que la v elocidad se 
ha incrementado y que no alcanzamos a digerir todo lo que ocurre.  
 
A la velocidad del avance en las comunicaciones, se han unido las intensas variaciones en los 
precios relativos de los alimentos y de aquellos productos destinados a los agro-combustibles 
y la cada vez más intensa discusión sobre los efectos negativos del cambio climático . La re-
acción de los políticos, de los gremios y de los productores ha sido muy diversa, controversial 
y por ende confusa.  
¿Cómo afecta esta realidad la tarea de diseñar Pagos o Compensaciones por Servicios Am-
bientales? El impacto es fuerte. Las bases de las negociaciones de estos esquemas se orien-
ta, la mayoría de las veces, a la generación de incentivos para determinados usos del suelo 
que contribuyen a mantener las funciones de los eco-sistemas. Los cálculos para tomar las 
decisiones se hacen con base en los costos de oportunidad que encierran los cambios. Un 
incremento del precio de los alimentos o de los agro-combustibles significa que los producto-
res buscaran incrementar la cantidad de hectáreas dedicadas a estos cultivos en contra de 
arreglos tendientes a mejorar la conservación. Los incentivos a pagar para impulsar la protec-
ción serán cada día mayores, dificultando de esta manera las transacciones en su favor o la 
definición de medidas que afectan la caja estatal. Para proyectos ya en ejecución significará la 
actualización de los estudios, nuevas negociaciones y quizás la preparación para ajustes 
drásticos. Nuevos proyectos tienen que ser muy cuidadosos de analizar la evolución y proyec-
ción de los precios. 
El incremento de la importancia del cambio climático por el contrario, ayuda los proyectos de 
financiamiento ambiental. Hay mayor disponibilidad a la formulación y ejecución de medidas 
para la fijación de carbono, sea por la vía de la reforestación, de la disminución o eliminación 
de prácticas generadores de emisiones (quemas, tecnologías que generan metano u otro ga-
ses, etc) o por los relativamente nuevos esquemas de la “deforestación y degradación evita-
das”. La formulación de estos proyectos demanda trabajo interdisciplinario y buena capacidad 
de reducir la complejidad. 
Podemos concluir que el campo del financiamiento ambiental también gira a la velocidad del 
mundo y que no hay tiempo para el aburrimiento. La actualización y el reto de la innovación es 
lo requerido a todos quienes estamos en el aprendizaje y uso de instrumentos en este campo. 
 
Dr. Alonso Moreno Diaz 
Coordinador ERC Financiamiento Ambiental 
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Financiamiento ambiental en el nuevo Programa Eco-regional del Con-
sorcio Iniciativa Amazónica 
 
Jan Börner (Iniciativa Amazónica, CIAT, CIM/GTZ)  
Desde 2003, el Consorcio Iniciativa Amazónica (www.iamazonica.org.br) promueve la investigación colaborativa 
a nivel regional entre los países Pan-Amazónicos. En agosto 2008 la Iniciativa lanzó su nuevo Programa Eco-
regional (PER-IA). El reto del PER-IA es contribuir a mejorar los medios de vida rurales y conservar los ecosis-
temas amazónicos a través de  investigación  para  el  desarrollo. Proyectos  interdisciplinarios e ínter-
institucionales serán diseñados,  implementados y monitoreados por miembros del Consorcio IA, con el lideraz-
go de los Centros CGIAR e Institutos Nacionales de  Investigación Agraria en los países Pan-Amazónicos.  
Resultado de un proceso de consulta con los miembros y socios del consorcio, el PER-IA abordará cuatro áreas 
focales (figura 1). 

 
 
 

 
Focos temáticos del PER-IA 
Para atender los objetivos de las áreas focales se requiere la identificación y combinación inteligente de herra-
mientas flexibles y adaptadas de financiamiento ambiental, además de la investigación para mejorar el entendi-
miento básico de complejos procesos biofísicos y socioeconómicos y sus respectivos aspectos transfronterizos.  
El PER-IA adoptará como uno de sus ejes transversales que integren la investigación el concepto de servicios 
ambientales como abordaje que facilita identificar y diseñar mecanismos de financiamiento ambiental hacia me-
joramiento de las condiciones de vida en la región. Junto a la coordinación del PER-IA se ha formado un equipo 
interdisciplinario de investigadores en la oficina de coordinación del Consorcio en Belém (Brasil) que priorizará 
el abordaje de servicios ambientales y medios de vida por las s iguientes razones.    
En su mayoría, las herramientas de financiamiento ambiental pueden ser entendidas como “internalizadores” de 
externalidades ambientales. Quiere decir que las herramientas pueden corregir situaciones en las que activida-
des de individuos perjudiquen el bienestar de la sociedad o, por lo menos, no aprovechen todo el potencial de 
su mejoramiento.   
Sabemos de casos en que la aplicación de herramientas de financiamiento ambiental surge de forma indepen-
diente, por ejemplo, en el caso de algunos esquemas de certificación de productos y servicios ambientalmente 
amigables. En muchos casos, no obstante, su introducción requiere de intervenciones externas, por ejemplo, de 
gobiernos para imposición de impuestos ambientales o de agencias de desarrollo para apoyar el fortalecimiento 
de ins tituciones locales para el manejo de recursos naturales. 

 

Figura 1 
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La situación de la región Amazónica representa un contexto en que el surgimiento independiente de mecanismos 
de financiamiento ambiental se torna extremamente inusual. Hay varias razones: Primero, en comparación con la 
región de los Andes, proveedores y usuarios de servicios ambientales son muchas veces espacialmente disper-
sos y separados. Prácticamente no existe la configuración proveedor “río-arriba” versus usuario “río-abajo” que 
en los Andes muchas veces ha contribuido al surgimiento de esquemas en que usuarios de agua co-financien la 
conservación de recursos por parte de agricultores en micro-cuencas hidrográficas. De igual manera, se observa 
que muchos de los servicios ambientales de la región amazónica se está valorizando más a nivel internacio-
nal/global que localmente, por ejemplo, biodiversidad endémica, valores de existencia y opción y almacenamien-
to de carbono. La demanda por servicios como belleza escénica, cada vez más valorizados por iniciativas de 
ecoturismo, por ejemplo, está creciendo a un ritmo más acelerado  en la región andina que en la Amazonía.  
 
Esto nos lleva a creer que, al menos en el corto y mediano plazo, la selección y aplicación de mecanismos de 
financiamiento ambiental en la Amazonía, requiere de apoyo externo y de un esfuerzo colaborativo entre los go-
biernos (nacionales y locales) con las organizaciones de investigación, sociedad civil y el sector privado. Los 
costos de transacción de éste proceso son elevados y contribuyen a la limitación en el manejo de conceptos y 
aplicación de soluciones. Sin embargo, el acceso a información, puede reducir estos costos.  
 
En este sentido el PER-IA pretende apoyar a la toma de decisión en varios niveles a través de actividades de 
investigación, capacitación y comunicación que demuestren y articulen el valor de determinados servicios am-
bientales a los diferentes actores locales e internacionales.  

Un estudio liderado por la Iniciativa Amazónica, que corrobora lo aquí expuesto fue finalizado en Mayo 2008 y 
puede ser accedido en: http://www.ecosystemsandpoverty.org/index.php/latest-results/ 

 

 
OTCA promueve el dialogo sobre mecanismos financieros para Manejo 
Forestal Sostenible  
 
El reconocimiento del valor de los bosques para conservar la naturaleza y proveer bienes y servicios esenciales 
al desarrollo sostenible está estimulando la intensificación de acciones a favor del Manejo Forestal Sostenible 
(MFS). La búsqueda de ampliación y diversificación de la base de financiamiento para el MFS ha recibido una 
creciente atención en la formulación e implementación de políticas y agendas de investigación, ya que para dis-
minuir la degradación de los bosques y la deforestación es necesario incrementar la competitividad del buen ma-
nejo forestal y aumentar el atractivo socioeconómico del sector.  
 
Un análisis conjunto de experiencias prácticas de mecanismos financieros aplicados en 19 países de América 
Latina fue puesta en marcha por la Organización de Tratado de Cooperación Amazónico (OTCA) en conjunto 
con la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN), la Comisión Centroamericana de Medio Ambiente y Desarrollo (CCAD), Tropenbos y el Mi-
nisterio de Agricultura de Holanda. El estudio “Hacia estrategias nacionales de financiamiento para el manejo 
forestal sostenible en América Latina” ha permitido una comprensión más profunda de la variedad de recursos y 
mecanismos existentes y disponibles para la financiación del MFS, de las oportunidades para encontrar formas 
alternativas de financiamiento, y de los pasos necesarios para potenciar la eficacia de los ya existentes. 
Este estudio hace evidente que las estrategias de financiamiento forestal están destinadas a un manejo forestal 
sostenible que abarque e incluya la multifuncionalidad de los bosques, que tenga en cuenta la diversidad de ac-
tores en el manejo y la política forestal, que estimule la diversificación de las fuentes y mecanismos de financia-
miento, que proponga medidas para mejorar el entorno para inversiones y el desarrollo de mercado, y  que refle-
je un proceso de diálogo, negociación y acuerdos. Finalmente, que el valor añadido de tales actuaciones se vea 
incrementado por la creación de lazos entre el sector forestal y otros sectores, especialmente el financiero. 
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 Frente a la necesidad de conocer la real contribución del área forestal a la economía nacional, se realizó en abril 
de 2008 en Quito (Ecuador) un taller regional para la Revisión del Sector Forestal en los Sistemas de Cuentas 
Públicas Nacionales. Los delegados de los países miembros analizaron la posibilidad de establecer una cuenta 
satélite que permita registrar las actividades vinculadas al área forestal y su participación en la economía nacio-
nal; analizar los desafíos y oportunidades metodológicas y operacionales para la adopción e institucionalización 
de una cuenta satélite forestal; y la elaboración de una propuesta regional para la adopción experimental de la 
cuenta satélite del sector forestal.   
Para más información: claudia.mayer@gtz.de o carlos.aragon@gtz.de  
 
 
Entrevista con Peter Saile del Programa Sectorial “Políticas internacio-
nales forestales“ de la GTZ sobre REDD (Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degr adación). 
 
1. ¿Cuál es la relevancia del manejo forestal en el debate del cambio climático?  

 
Los ecosistemas forestales secuestran, mediante el proceso de fotosíntesis, dióxido de carbono (CO2) provenien-
te de la atmosfera, y lo almacenan en su madera, ramas, hojas, raíces y en el suelo. Este secuestro reduce la 
concentración del gas en la atmósfera. Por ende, la existencia de bosques cons tituye, desde el punto de vista 
climático, un sumidero de gases de efecto invernadero (GEI). La conservación de estos bosques ayuda a conte-
ner el aumento de CO2 en la atmosfera y por consiguiente, a reducir la velocidad del cambio climático. Esto se 
llama el efecto de “mitigación del cambio climático”. 
La deforestación y degradación de los bosques ocurren especialmente en las latitudes tropical y subtropical mien-
tras las zonas templadas y boreales presentan un aumento ligero en la superficie boscosa. La pérdida neta de 
bosques representa aprox. 20% de todas las emisiones antropogénicas de gases GEI constituyéndose en la se-
gunda fuente más grande de todos los sectores que causan emisiones.  
Ante este escenario, mantener los bosques y reducir la deforestación y la degradación de los bosques, se con-
vierte en una oportunidad importante de mitigación del cambio climático. El futuro régimen Post-Kyoto tomará en 
consideración la deforestación buscando incentivar el mantener intacto la mayor cantidad posible de ecosistemas 
forestales. 
El concepto de “Manejo de bosques” describe un conjunto de objetivos y las respectivas acciones que el hombre 
define e implementa para asegurar que ecosistemas forestales (incluyendo plantaciones forestales) abastezcan 
con productos y con servicios ambientales, a las sociedades en las que  ellos dependen (energía, papel, madera, 
fibras, biodiversidad, protección de suelos, erosión, aguas freáticas, etc. etc.).  
 
2. ¿En qué consiste la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bos-

ques (REDD)? 
 

Siendo la deforestación y la degradación de bosques responsables para de aproximadamente el 20% de todas 
las emisiones de GEI, la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de NNUU sobre Cambio 
Climático, adoptó en Bali en diciembre del 2007 como asunto prioritario el tema de reducción de la deforestación 
y de degradación de bosques. Hasta Diciembre de 2009, la Convención quiere concluir las negociaciones sobre 
un régimen Post-Kyoto que incluya REDD como parte integral de las estrategias de mitigación del cambio climáti-
co. 
Aunque el debate no está definido todavía, podemos anticipar los siguientes principios: La escala de medición 
será a nivel de país y no de proyectos locales o departamentales. Las reducciones serán calculadas y medidas 
comparando la perdida de bosques a futuro contra línea base (“Business as usual”) previamente establecida. Si 
un país logra reducir la tasa de deforestación por debajo de esta línea base, y puede demostrarlo, será recom-
pensado. 
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Todavía quedan muchas preguntas abiertas hasta llevar a un fin satisfactorio esas negociaciones! 

 

3. ¿Cuáles son las condiciones básicas para que se pueda establecer y consolidar un meca-
nismo como la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques?  

 
Se pueden distinguir dos diferentes categorías de condiciones: 

a) Negociación de los principios y criterios y de las modalidades de REDD en el marco de la Convención 
Marco sobre Cambio Climático. Esto incluye negociar con base en conocimientos incompletos, inte-
grando bajo un mismo techo los varios intereses políticos de las partes. El resultado será entonces el 
denominador común. 
• Métodos y metodologías: definición de una línea base (¿cómo seguiría la deforestación sin ningu-

na intervención?), transparencia, consistencia y la posibilidad de comparar datos sobre la pérdida 
de bosques y, los stocks de carbono en biomasa y en el suelo; fugas, no-permanencia, monitoreo; 
análisis de los factores que causan y promueven la deforestación y la degradación; horizonte tem-
poral (efectos en el corto, mediano y largo plazo); economía de la deforestación: preferencias tem-
porales, costos de oportunidad.  

• Mecanismo de financiación: enfoque basado en un mercado de compra/venta de créditos; enfoque 
basado en fondos alimentados por varias fuentes; enfoque mezclado entre mercado y fondo.  

 
b) Preparación para implementación de un mecanismo REDD a nivel de país: 

• Aplicar metodologías definidas para la determinación de la línea base, de monitoreo, de fugas y 
otros para generar conocimientos y una estrategia de REDD. 

• Consultas/ negociación con actores importantes en la deforestación y degradación. 
• Establecimiento de un mecanismo que canalice las compens aciones. 
• Establecer/ fortalecer la institucionalidad y el marco legal/ jurídico. 

 
Esta fase preparatoria será seguida por la implementación del mecanismo REDD a nivel de país. Se anticipa 
como un elemento importante para el éxito del enfoque REDD una buena gobernanza del sector forestal y secto-
res que en él inciden. 
 

4.) ¿Quién establece estas condiciones?  
 

Las negociaciones acerca del mecanismo REDD se realizan en el marco de Conferencias de las Partes (CP), o 
sea de todos los países signatarios de la Convención y del Protocolo de Kyoto. Tienen funciones importantes, en 
este proceso, gremios como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en in-
gles), el sector académico, los más variados grupos de interés y entidades que ya vienen generando experien-
cias piloto (ONGs, Banco Mundial, universidades, etc.). A nivel nacional será en el gobierno nacional con sus de-
pendencias, la administración pública. Se considera que procesos de consulta con los actores involucrados son 
indispensables para un buen funcionamiento del mecanismo REDD en su fase de implementación. 
Por último, los países y entes financiadores de los recursos de compensación también tendrán mucha influencia 
en las condiciones y modalidades en la hora de seleccionar dónde invertir. 
 
5.) ¿Cuál es el potencial de los mecanismos REDD? 

 
Todavía es temprano y bastante especulativo hablar de los aportes que REDD podrá hacer a la mitigación del 
cambio climático, mediante la reducción de deforestación y de degradación forestal. Lo que es cierto es que 
REDD representa una oportunidad rápida, comparativamente barata, y capaz de generar beneficios adicionales 

en países en vía de desarrollo como conservación de la diversidad biológica y el combate a la pobreza.  
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Muchas de las acciones, instrumentos y modalidades necesarias ya son conocidas. 

Las estimaciones de los pagos de compensación por la deforestación evitada oscilan entre 15 y 35 mil millones 
de USD por año para reducir en un 50% la pérdida de bosques. Estas cifras no incluyen todavía los costos ope-
rativos como para administrar fondos, monitorear los avances y tareas de fiscalización, entre otros. 

Son diez países que aportan aprox. 65 % de todas las emisiones por deforestación. Es probable que una canti-
dad significativa de recursos de compensación se concentre en estos países. 

 
6.) ¿Existen experiencias de mecanismos REDD? Según su criterio ¿Cuáles son las 

lecciones más importantes que surgen de dichas experiencias? 
 

Experiencias directas no existen todavía ya que el mecanismo REDD se encuentra en negociación todavía. Sin 
embargo, disponemos de elementos importantes que en su combinación pueden darnos luces sobre los aspec-
tos metodológicos, conceptuales, financieros. 
Entre las experiencias ya existentes se encuentran proyectos forestales y de conservación optando por financia-
ción dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio o en mercados voluntarios; ya existen algunos países en Amé-
rica Latina que ya están en el proceso de alistarse para entrar en el mecanismo del Banco Mundial con el nom-
bre “Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), generando también experiencias valiosas sobre procedimientos, 
creación de capacidades, metodologías y otros. 
Un reciente foro virtual organizado por UICN SUR sobre el tema REDD llegó a la conclusión:  
“Si los mecanismos REDD se basan en las lecciones aprendidas sobre el manejo sostenible de los bosques, 
estos no sólo ayudarán a reducir las emisiones de GEI, sino que también contribuirán a la conservación de la 
biodiversidad y al bienestar de las comunidades que dependen de los bosques.” 
 

 
7.) Según su criterio ¿Cuáles son los retos que enfrenta un mecanismo como REDD 

en América Latina y el mundo? 
 

Los retos serian los siguientes: 
La negociación de un mecanismo REDD viable, con costos de transacción aceptables, lo suficientemente ágil 
para permitir su rápida implementación sin comprometer la integridad del enfoque. 
A nivel de muchos países, el mayor reto será viabilizar la participación de los actores locales, teniendo en cuen-
ta aspectos como la  tenencia de la tierra, los derechos ancestrales, y el enfoque de género. 

 
 
 
Experiencias PSA desarrolladas en el Occidente de Honduras 
Allan Toval (GFA-Group), Winfried Brakhan (GTZ)  
 
El Programa de Fomento del Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Desarrollo Económico Local 
(PRORENA), financiado por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), desarrolló un diagnóstico de las experien-
cias de PSAH en la región del Occidente de Honduras, donde se están desarrollando tres experiencias de PSA, 
las cuales están siendo apoyadas financieramente por otros organismos de la cooperación externa a través de 
la co-ejecución de proyectos con actores locales.  
Estas experiencias se enmarcan en el contexto de los Servicios Ambientales Hídricos (PSAH) y tienen la carac-
terística de presentar en su oferta de apoyo los temas: 1) Manejo integrado de micro cuencas , 2) Acceso al ser-

vicio de agua de la población rural y 3) Fortalecimiento de las juntas de agua.  
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Se puede observar diferencias entre las iniciativas PSA en varios aspectos, uno de los principales es el tipo de 
uso de la tierra que se ha decidido pagar a los oferentes del Servicio Ambiental. En algunos casos el pago se ha 
establecido relacionado a las características del bosque (denso y ralo) y en otros casos hacia algunos cambios 
tecnológicos. Esto lleva a encontrar también diferencias en otro aspecto, los montos a pagar por hectárea como 
sustituyente de cantidades de agua que generalmente no se mide en zonas rurales. Aunque en los tres casos se 
ha realizado una valoración económica de los recursos naturales estableciendo como metodología el cálculo del 
costo de oportunidad o el costo del cambio tecnológico, los cálculos para cada experiencia reflejan diferencias 
metodológicas, pero se parte de ésta premisa (resultados del estudio) para determinar el precio por el Servicio 
Ambiental. Por ejemplo en el caso de uso del valor “Disposición a Pagar” (DAP) la aplicación del mismo como 
precio para el servicio ambiental resulta en una sub-evaluación y por ende en la imposibilidad de sostenibilidad 
financiera del sistema porque los entrevistados regularmente no consideran los costos del servicio, el valor que 
debe ser igualado o superado por los pagos. 
 
Las principales conclusiones son: 
1. Las experiencias que se están desarrollando han surgido del trabajo de algún organismo externo presente 

en la zona. Estos han sido catalizadores de procesos de gestión comunitarios o del ámbito municipal. La 
población y instituciones locales se involucra, pero su accionar no es el punto de salida de las iniciativas. 
 

2. Las tres experiencias de PSA analizadas presentan como principal forma de organización las Juntas de 
Agua, las cuales fueron fortalecidas por las corporaciones municipales. Esta forma de organización tiene la 
función de representación de los usuarios de agua y ser la administradora del fondo PSA. Por otro lado, en 
la organización es débil la presencia de los oferentes del Servicio Ambiental, lo cual limita el proceso de ne-
gociación de la tarifa y las acciones con los productores(as) oferentes de PSAH en la microcuenca. 
 

3. La complejidad organizacional de las Juntas de Agua en las zonas urbanas dificulta la implementación de un 
PSA por el tiempo extendido que requieren los procesos de socialización. En el caso de la experiencia de 
San Nicolás, Copán, los procesos de socialización han implicado un proceso de 3 tres años. 
 

4. La reformulación de la tarifa del servicio de agua potable es algo determinante para la sostenibilidad finan-
ciera de un PSA, esto requiere de un proceso participativo para un ordenamiento del servicio en función de 
los costos reales del mismo. En las experiencias implementadas el proceso ha sido a partir del resultado del 
DAP lo cual resulta desproporcionada en relación a lo estimado. 
 

5. En el proceso de implementación del esquema, algunos organismos consideran necesario la colocación de 
un fondo semilla para iniciar los pagos a los oferentes  del servicio. Esta acción sugiere un cuestionamiento 
sobre la sostenibilidad financiera de las acciones debido a que, al iniciar los pagos y la firma de contratos 
con los oferentes sin haber concluido el proceso de socialización de reajuste de la tarifa del servicio se corre 
el riesgo de que en el consenso con los usuarios y en vista a la disponibilidad de fondos de terceros se 
asuma una tarifa que no cubre los costos de pagar por los PSA. 
 

6. La falta de un marco legal que pueda contribuir a la funcionalidad de un mercado local de los Servicios Am-
bientales no es obstáculo para el desarrollo de las acciones. Por otro lado, la aprobación de nuevas políticas 
que no consideran la experiencia de los PSA, pero que si traten de establecer regulaciones a las funciones 
eco sistémicas, puede ser un obstáculo en el futuro para las acciones locales ya implementadas. 

7. Territorialmente la potencialidad de las acciones de PSAH está dispersa en las acciones de algunas Juntas 
de Agua y en su capacidad de gestión del recurso hídrico. En algunos corporaciones municipales se están 
propiciando las condiciones para el desarrollo informal de las acciones de PSAH. Es necesario destacar el 
hecho de que a nivel micro, algunas aldeas o comunidades están desarrollando procesos de autogestión del 
recurso hídrico, a pesar de que la corporación municipal no esté cumpliendo con sus funciones públicas  res- 
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pectivas. Esto dificulta la definición territorial de la intervención de la cooperación externa, por tanto la imple-
mentación de concursos para la asignación de fondos destinados a contribuir con las iniciativas locales. 

Para mayor información:atovalni@yahoo.com ; brakhan@gmx.de 

 
 

Eventos  
 
Segunda Academia sobre Financiamiento Ambiental 
 
Del 4 al 8 de agosto se llevó a cabo en Quito la segunda academia sobre financiamiento ambiental. El curso fue 
una réplica de la Academia Andino Amazónica sobre Financiamiento Ambiental que se había realizado en 2007 
por el Equipo Regional de Competencias en Financiamiento Ambiental. Los 17 participantes de diferentes munici-
pios, gobiernos provinciales y ministerios regionales del Ecuador tomaron parte en diferentes presentaciones y 
ejercicios sobre financiamiento ambiental, compens ación y pago por servicios ambientales, gobernanza y gober-
nabilidad de RRNN, acuerdos de conservación, entre otros. A través de un ejercicio los participantes aprendieron 
a diseñar un esquema de pago por servicios ambientales para el recurso hídrico. 
Los últimos dos días se realizaron visitas de campo a la comunidad de Zuleta para conocer proyectos de refores-
tación diseñados para la fijación de carbono. También se visitaron algunas comunidades en las cercanías de Qui-
to donde se visitaron diferentes proyectos del Fondo Nacional del Agua FONAG. 
Esta 2da. Academia sobre Financiamiento Ambiental fue organizada por la GTZ, auspiciada por Ecobona y reali-
zada en la Universidad de San Francisco de Quito con el apoyo de la Fundación Cicerón. Diez expositores tom a-
ron parte en la formación de los participantes. 

 
 
Publicaciones sobre Financiamiento Ambiental 
 
Obtenido de la página web: Ecosystem Marketplace (http://ecosystemmarketplace.com) 
 

• Affiliated Organization: Ecosystem Marketplace, Business for Social Respons ibility [ pdf ]  
• Banking on Conservation 2007: Species and Wetland Mitigation Banking [ pdf ] 
• Northwestern Lights: Regional Leadership in Environmental Markets [ pdf ] 
• Banking on Conservation: Species and Wetland Mitigation Banking [ pdf ] 
• Going Carbon Neutral: How the Retail Carbon Offsets Market Can Further Global Warming Mitigation 

Goals  [ pdf ] 
• A Tale of Two Continents: Ecosystem Services in Latin America and East and Southern Africa [ pdf ] 

 
 


