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Glosario

Adicionolidad:
enteno que establece que las medidas del provecw van mas
alia de 10 que hubiese ocumdo en ausencia del proyeao de Ie

Ale:
"Aaividades implementadas conjuntamente", el nombre
usado par la Primera Conferencia de las Partes del CMCC
para describir la fase pilato del mecanismo tambien conocido
como implementacion coniunta.

Escape
EI incremento en niveles de Gases de Efeao Invemadero que
no se induye en el caso de referencia, pero que efeaivamente
resulta de un proyeao.

EvasiOn:
Evitar la emisi6n de GEl sustituyendo una fuente de alto
nive! de emisiones por una fuente de menor nivel de emi
siones.

ImpiementaciOn Conjunta:
Implementaci6n Conjunta se refiere a acuerdos por medio
de los cuales una entidad en un pais cumple parcialmente
su cometido de reducir los niveles de gases invemaderos,
compensando algunas de sus emisiones domesticas con
proyeaos que financia en otro pais.

linea de Base:
EI "benchmark", 0 caso de referencia en relaci6n a emisiones
de GEL que se determina antes de la implementaci6n de un
proyeao que busca modificar este punto de referencia.

Cn!dilo:
Reconocimiento cuantificable y verificable de una reducci6n,
evasi6n 0 fijaci6n de di6xido de carbono u otros GEl que
resultan de un proyeao de IC, contra los compromises
adquiridos de acuerdo al Convenio de Cambio Climatico.

Pais Inversionisla:
Sitio de las emisiones que buscan compensarse; tipicamente
el pais de donde proviene el participante inversionista del
proyeao.

Pais AnfitriOn:
EI pais donde se reducen, evaden a fijan los GEL

IlMlntario:
T1picamente. el registro de fuentes y sumideros de GEl en un
pais a un tiempo especifico.

Monitoreo:
La comparaci6n peri6dica del nivel de ejecuci6n y alcance
actual (en terminos de volumen y velocidad de las reduc
ciones) del proyeao con las proyecciones del mismo.

CompensaciOn:
Unidad de emisiones reducidas, evitadas 0 fijadas que compen
sa por una unidad equivaIeme de GEl emitida en otro sitio.

FijaciOn:
La capacidad de absorci6n de dioxido de carbono por medio
del proceso de fotosintesis. Tambien se usa el termino
'secuestro de carbona",

Sumidero:
Un area especifica q'.Je tiia GEl . t1p:cam,~nte se ~eiiere a '.::-,
area d~ biomasa. 0 cuerr:c 3::Ulfe~:'

Fuente:
El sitio donde se emiten GEL

Verificacion:
Monitoreo ejecutado par una tercera parte (es decir, una
entidad independiente que no sea ni el inversionista ni el
ejecutor del proyeao).

•o0i:
o
IIIo

C)



Conferencia de las :"aClOnes LJr.idas sob~c

TIC
UNCED

581

SBSTA

OMM
OPEP
PICe
PNUMA

INC
lPCe
LUCS
NEfCO
ONG
OCIC
ODA
OCD£

ao

G-77
GEf
GB
GIS
Ie

IMACC

COP

CIN

CJII
CRRH

Grupe Ad Hoc sobre el Mandato de Berlin

Actividades Implementadas Conjuntamente

A1ianza de Pequenos Estados Insulares

Consejo Centroamericano sabre Cambio

Climatico

eCAB·AP Comision Centroamericana de Areas Boscosas y

Areas Protegidas

eCAD Comision Centroamericana de Ambiente y

Desarrollo

Comite Intergubemamental de Negociadones

Inidativa Canadiense de Implementadon Conjunta

Comite Regional de Recursos Hidricos. America

Central

Conferencia de las Panes (del Convenio Marco

sabre Cambio Climatico)

CMCC Convenio Marco de Cambio Climatico de las

Naciones Unidas

Certificado Negociable de Compensaci6n de

Carbono

Grupe de los 77 y China

Global Environment Facility

Gases que causan el Efeeto Invemadero

Sistemas de Informacion Geografica

Implementacion Conjunta

Comite de Coordinacion Inter-Ministerial para la

Ie. Jap6n

Comite Intergubemamental de Negociaciones

Panel Intergubemamental sobre Cambio Clirruitico

Modelo de Fijacion de Carbono y Uso de la Tierra

Corporaci6n Financiera Nordica para el Ambiente

Organizacion no-gubemamental

Oficina Costarricense de Implementacion Conjunta

Asistencia Oficial de Desarrollo

Organizaci6n para la Cooperacion Econ6mica y eI

Desarrollo

Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

Organizacion de Paises Exponadores de Petr6leo

Panel Intergubemamental sobre Cambio Clirruitico

Programa de las Naciones Unidas sobre Medio

Ambiente

Cuerpo Subsidiario para la Implementacion

Cuerpo Subsidiario para la Asesoria Cientifica y

Tecnologica

Tratado de Libre Come~.:.io

AGBM
AJC-
AOSIS
eccc

~_I Siglas
V')

Ambiente y Desarrollo

USUI Iniciativa de Implementacion Conjunta de los

Estados Unidos

VeR Reto Voluntario y Registro. Canada



1

Glosario

Adicionalidad:
Cmeno que establece que las medidas del proyeclO van mJS
alia de \0 que hubiese ocumdo en ausenCla del provecto de IC

A1C:
"Actividades implementadas conjuntamente", el nombre
usado por la Primera Conferencia de las Panes del CMCC
para describir la fase piloto del mecanisme tambien conocido
como implementacion conjunta.

Escape
EI incremento en niveles de Gases de Efecto lnvemadero que
no se induye en el caso de referencia, pero que efectivamente
resulta de un proyecto.

EvasiOn:
Evitar la emision de GEl sustituyendo una fuente de alto
nivel de emisiones por una fuente de menor nivel de emi
siones.

ImplementaciOn Conjunta:
lmplementacion Conjunta se refiere a acuerdos por medio
de los cuales una entidad en un pais cumple parcialmente
su cometido de reducir los niveles de gases invemaderos,
compensando algunas de sus emisiones domesticas con
proyectos que financia en otto pais.

Unea de Base:
EI ·benchmark", 0 caso de referencia en reladon a emisiones
de GEl. que se determina antes de la implementacion de un
proyeeto que busca modificar este punto de referenda.

Credilo:
Reconodmiento cuantificable y verificable de una reducdon,
evasion 0 fijadon de dioxido de carbono u ottos GEl que
resultan de un proyecto de IC, contra los compromisos
adquiridos de acuerdo al Convenio de Cambio Climatico.

Pais Inversionista:
Sitio de las emisiones que buscan compensarse; tipicamente
eI pais de donde proviene eI participante inversionista del
proyeeto.

Pais Anfitri6n:
EI pais donde se reducen, evaden 0 fijan los GEl.

Inventario:
Tipicamente. el registro de fuentes y sumideros de GEl en un
pais a un tiempo especifico.

Monitoreo:
La comparacion periodica del nivel de ejecudon yalcance
actual (en terminos de volumen y velocidad de las reduc
ciones) del proyecto con las proyecciones del mismo.

CompensaciOn:
Unidad de emisiones reducidas, evitadas 0 fijadas que compen
sa por una unidad equivalente de GEl emitida en otto sitio.

FijaciOn:
La capacidad de absorcion de dioxido de carbona par media
del proceso de fotosintesis. Tambien se usa el termino
·secuestro de carbona".

Sumidero:
Un arC;] cspccifica q'.le fila GEl - tip,canh:nte se reiierc ;: L:~.

area dt: blomasa, 0 cuerr:l 2CUlfc:c

Fuente:
El sitio donde se emiten GEL

Verimacion:
Monitoreo ejecutado por una tercera pane (es decir, una
entidad independiente que no 'sea ni el inversionista ni eI
ejecutor del proyecto).
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Resumen
Eiecutivo

En abril de 1995, las Partes de la
Convencion Marco de Cambio Climatico
de las Naciones Unidas (CMCC) autori

zaron el comienzo de una fase piloto intema
donal de "actividades implementadas conjunta
mente - AlC" (tambien conoddas como
Implementacion Conjunta), abierta a todos los
paises signatarios de la Convendon. EI objeti
vo del mecanisme experimental es el de explo
rar instrumentos que puedan ayudar a las Partes
de la CMCC a cumplir con los objectivos de la
Convencion especialmente la reduccion de
Gases de Efeeto Invemadero (GEl), de manera
eficiente. AI mismo tiempo, se logra la trans
formacion de tecnologia, capacitaci6n y capital
nuevo en proyeetos benefidosos para el medio
ambiente que se Ilevan a cabo en los paises en
desarrollo.

Los paises que deseen partidpar en la fase
pilato de AlC deberan establecer programas u
oficinas nadonales de Implementacion Conjunta
para cumplir con los requisitos de la CMCC de
aprobar oficialmente proyeetos de AlC y entregar
informes anuales sobre la experienda acumula
da. Un programa nadonal tambien asegura la
compatibilidad de los proyeetos con prioridades
nacionales de desarrollo sostenible y brinda
apoyo de mercadeo intemadonal. Pese a que
varios paises industrializados ya han creado por
10 menos una infraestruetura minima de IC/AlC,
muy pocos paises en vias de desarrollo han avan
zado con e1 establecimiento de un programa
nacional de IC/AlC, con la excepci6n de Costa
Rica.

La Agencia para el Desarrollo Internacional de
los Estados Unidos (USAlD) comision6 la elabo
racion de esta Guia para asistir a los paises
interesados en el establecimiento de programas
de Ale. Esta GUla esta escrita desde la perspecti
va de paises en vias de desarrollo como poten
ciales anfitriones (aquellos donde los proyeetos
de AlC posiblemente ocurran) y pone el enfasis
en los asuntos institudonales reladonados con
Ale. EI manual ha sido creado prindpalmente
para II uso de aquellos que tengan interes en
comE .1Z3r a construir unJ infracstruaura institu
cional para implememacion coniuma, sean fun
cionarios nadonales 0 consultores extemos.
Los autores han acumulado experienda empirica
par haber partidpado activamente en la creacion
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Antecedentes
y Conceptos
B6sicos

A. _~I Calentamiento Global y La
Convencion De Cambio Climatico

EI cambio climatico, espedficamente el calen
tamiento global, puede ser atribuido al "efeeto
invemadero", que fue descrito por primera vez
por el fisico britcinico John Tyndall en 18631

•

Las actividades humanas afeetan el clima de la
Tierra a traves del escape de "gases de efeeto
invemadero"2 ala atm6sfera y a traves de cam
bios en las propiedades fisicas de la superflde de
la Tierra produddos par deforestaci6n, agricul
tura y expansi6n de asentamientos humanos.
Historicamente, las concentraciones de esos
gases han variado dentro de un marco aceptable,
perrnitiendo un clima relativamente estable y
moderado. Sin embargo, durante el siglo pasa
do, las actividades antropogenicas han elevado
los niveles de gases de efeeto invemadero (GEls)
en la atmosfera. La combustion de hidrocar
buros, por ejemplo, ha causado la acumulad6n
de bi6xido de carbona en la atm6sfera, aumen
tando en un 2S % los niveles preindustriales, el
cual continua aumentando cada mo. La mayo
ria de los dentificos aetualmente conrnerdan
con que existe "influencia humana discernible"3
sobre el clima mundial y que emisiones conti
nuas de C02 y otros GEls afeetaran la atmosfera
con un calentamiento futuro significante, 10 mal
puede tener implicadones potencialmente calas
tr6ficas para la salud humana, la productividad
agropecuaria y los terrenos costeros bajos.

Cronologia
Durante los afios 80 una serie de conferendas

internadonales damaban par un tratado que
abordara el problema del cambio climatico. EI
Programa de las Nadones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) respondi6 por medio de la
cread6n del Panel Intergubernamental de
Cambio Climatico (PICe) en 1988. En
Resolud6n 45/212 del 21 de diciembre de 1990,
la Asamblea General de la GNU establed6 el
Comite Intergubemamental de Negociad6n
(CIN) y Ie asign6 la tarea de negodar una con
vend6n para ser firrnada en la Conferenda para
el .'\1edio-\mbit?ntt? \" [It'5.:::c>l10 -ie' :J O:--:U dt'
1'J~)2, en BraSil. Las I1cg''::':::.1Cl(Jnt::S c\.)menzJ.ron
en febrero de 1991. Los n.cgociadoft?s de 150
paises participaron en cinco sesianes, hasta el 9
de mayo de 1992 ruanda se adapto el texto de
la Convenci6n Marco de Cambio Climatico de

q



Antecedentes
y Conceptos

1 B6sicos

A. .~I Calentamiento Global y La
Convencion De Cambio Climatico

EI cambio dimatico, especificamente el calen
tamiento globaL puede ser atribuido al "efeeto
invernadero", que fue descrito por primera vez
par el fisico brit<inico John Tyndall en 18631

•

Las actividades humanas afeetan el dima de la
Tierra a traves del escape de "gases de efeeto
invernadero"l a la atmosfera y a traves de cam
bios en las propiedades fisicas de la superfide de
la Tierra producidos por deforestacion, agriml
tura y expansion de asentamientos humanos.
Historicamente, las concentraciones de esos
gases han variado dentro de un marco aceptable,
permitiendo un dima relativamente estable y
moderado. Sin embargo, durante el siglo pasa
do, las actividades antropogenicas han elevado
los niveles de gases de efeeto invernadero (GEls)
en la atmosfera. La combustion de hidrocar
buros, por ejemplo, ha causado la ammulacion
de bioxido de carbono en la atmosfera, aumen
tando en un 25 % los niveles preindustriales, el
mal continua aumentando cada ano. La mayo
na de los cientificos aetualmente conmerdan
con que existe "influencia humana discernible"3
sobre el dima mundial y que emisiones conti
nuas de C02 y otros GEls afeetaran la atmosfera
con un calentamiento futuro significante, 10 mal
puede tener implicaciones potencialmente catas
troficas para la salud humana, la productividad
agropecuaria y los terrenos costeros bajos.

Cronologia
Durante los aflos 80 una serie de conferencias

internacionales damaban par un tratado que
abordara el problema del cambio dimatico. El
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) respondio par medio de la
creacion del Panel Intergubernamental de
Cambio Climatico (PICC) en 1988. En
Resolucion 45/212 del 21 de diciembre de 1990,
la Asamblea General de la ONU establecio el
Comite Intergubemamental de Negociacion
(CIN) y Ie asigno la tarea de negociar una con
vendan para ser firrnada en la Conferenda para
el \iedio-\mht:'ntt? y jle'5.i::cdlo je> :J O\:U de
J 9~)2, en BraSil. Las nq~c·c~J.cl()nt:s ':L)[nenzaron
en febrero de 1991. Los n.::gociadores de 150

paises participaron en cinco sesiones, hasta el 9
de mayo de 1992 ruanda se adopt6 el texto de
la Convenci6n Marco de Cambio Climatico de
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las Naciones Unidas (CMCC)4. Un mes despues,
165 paises habian firmado la Convenci6n en Rio
de Janeiro.

El 21 de diciembre de 1993 el quincuagesimo
pais en ratificar la CMCC deposito el instrumento
de ratificadon en la sede de la ONU en Nueva
York provocando la entrada en vigor de la
Convencion el 21 de marzo de 1994. Hasta la
fecha, la Convencion ha sido ratificada por 159
paises.s

Mientras que la CIN fue creada para negociar
el texto de la CMCC, su aplicacion y la toma de
decisiones acerca de los asuntos no resuehos es
responsabilidad de la Conferencia de las Partes
(COP), la reunion de todos los signatarios a la
Convencion. La primera COP se llev6 a cabo en
maIZofabrii de 1995 en Berlin, mientras que la
COP-l se llevo a cabo del 8 al 19 de julio de
1996 en Ginebra, Suiza. La COP-3 tendra lugar
en Kyoto, Japon, dell al 12 de diciembre de
1997.

La Convencion .
EI objetivo final de la Convencion es el de esta

bilizar las concentraciones atmosfericas de GEls a
un nivel que prevenga intervenciones antro
pogenicas peligrosas en el sistema climatico. Un
nivel como ese deberia ser alcanzado dentro de
un plazo que permita que los ecosisterI)as se
adapten naturalmente al cambio climatico, que
asegure que la produccion de alimentos no vaya
a ser amenazada y que permita que el desarrollo
economico proceda de manera sostenible
(Articulo 2). El plazo inicial para la primera
reduccion es el ailo 2000, ailo en el cual las Partes
industrializadas han acordado reducir sus emi
siones de GEls a niveles de 1990. Las emisiones
en el periodo post-2000 se estan negociando en
protocolos u otros instrumentos legales.

Aunque todas las Partes se han obligado
(Articulo 4.1) a hacer inventarios e informar
sobre las emisiones de gases invernaderos, la
Convencion reconoce responsabilidades y capaci
dades comunes pero diferenciadas (Articulo 3.1 )
irnpuestas sabre los diversos pafses signatari0s

En el Articulo 4.2 de la Convencion, los paises
Pane industrializados (enurnerados en el Anexo I
de la Convencion) induyendo OCDE (excepto
Mexico) mas 11 paises de Europa del Este y la
antigua Uni6n Sovietica, acuerdan adoptar politi-

\ \

cas y tomar las medidas correspondientes para
reducir las emisiones de GEls netas, asi como
reportar los resultados utilizando metodologias
acordadas por la COP. Estos informes son revisa
dos por la COP con el fin de determinar si las
medidas tomadas par las Partes del Anexo 1 para
satisfacer el objetivo de la Convencion son ade
cuadas. EI exito con eI cual las Partes del Anexo I
logren cumplir sus cometidos a traves de politicas
y medidas nacionales puede verse influido, de
alguna manera, por un mecanismo de mitigadon
internacional permitido por la Convencion, cono
cido como Implementacion Conjunta (IC).

I Tyndall. I. 1863. "On Radiation through the Eanh's Atmosphere"
("Sobre la radiad6n a traves de la atm6sfera de la TIerra"), Revista Philos
4:200.
2 "Cases de efeao invernadero", como el di6xido de carbona (CO2),
metano, 6xido nitroso, ozono tropisferico y los dorofluorocartlOnes
absorben y re·irradian pane del calor irradiado desde la superfide de la
TIerra. ~ta intercepci6n de energfa radiante contribuye a un calen·
tamiento general de la atm6sfera conocido como el efeao invemadero.
Repone de la (PCC, 1995.

4 Doc. ONU AfAC.237/18
5 Ver Apendice C.

B.lmplementaci6n Coniunta

La Implementacion Conjunta se refiere a acuerdos
por medio de los cuales una entidad en un pais
cumple parcialmente su cometido de reducir los
niveles de gases invemaderos, compensando algu
nas de sus emisiones domesticas con proyeetos
que financia en otro pais. Aetores de'ntro de paises
con altos costos de reduccion de emisiones de
GEl podran invertir en proyeetos con oportu
nidades de reduccion de emisiones a costos mas
bajos. Este tipo de arreglos internacionales son
posibles debido a que las acciones eficaces dirigi
das a disminuir los GEls tendrcin el mismo
impaeto sobre la capacidad de la atmosfera para
atrapar el calor, independientemente de donde
esten la fuente y el sumidero de los gases.

El concepto de la Implementacion Conjunta
se deriva del Articulo 3.3 de la CMCC: "Los
esfuerzos dirigidos al cambio climtitico pueden lle
varse a cabo de manera conjuntiva entre las Partes
interesadas." EI Articulo 4.:";, establece, ademas,
que los paises industrializJI ,as pueden imple
mentar... "politicas y medidas (que limitan sus emi
siones anrropogenicas de gases de efecto invemad.ero)
conjuntamente con atras Partes y pueden asistir a las
arras Partes a alcarlUlr el abjetiva de /a Convenci6n. "6



valor mcierto futuro del carbono.
La evidencia muestra tambien que las canti- .

dades que se estan invirtiendo en proyeetos de la
fase piloto son bajas, comparadas con la inver
si6n potencial en una fase post-piloto. Esto se
debe al bajo precio por tonelada de carbono y a
la naturaleza voluntaria de estas inversiones. Hay
una expeetativa general de que una vez que la fase
piloto haya terminado, y de haberse desarrollado
los criterios intemacionales para la IC, con credi
tos el mercado de carbono evolucione, creando
una esuuetura realista de ofena y demanda, con
mayores valores de carbono e inversiones mas
grandes.

10 loim Implementation Quanerly, Volumen 2. Nlimero I. Abril de 1996.
Croningen, ~lolanda.

E. Los Beneficios De La Ie
Pese a que algunos afirmen que existe demasiada
incertidumbre alrededor de la IC para que valga
el esfuerzo durante la fase piloto, se hace cada
vez mas evidente que la Implementad6n
Conjunta es un mecanismo inusual mediante el
cual todos tienen la posibilidad de ganar. En este
sentido, resulta beneficioso para el inversionista,
el pais del inversionista, el pais anfitri6n y el
medio ambiente global.

En relacion con el inversionista, estos son los
cuatro beneficios prindpales:

1. Oportunidades de inversion: La IC puede ofrecer
interesantes oportunidades de inversion, con
la posibilidad de tasas de retorno atractivas, y
ayuda a reducir los riesgos asodados con la
entrada a mercados emergentes en economias
en desarrollo. Espedficamente, el mecanisme
de IC promueve y fortalece el respaldo guber
namental del pais anfitrion y las reiadones
interorganizacionales, elementos imponantes
en la ejecucion exitosa de proyeetos en pafses
en desarrollo.

2. Contribucion a las 'metas de reduccion de GEl:
Algunos paises industrializados ya han puesto
':-Y": mJ[..:h,1 prugr.1mJS !1:1cionJks de reducci6n
G<:' eEl Estados Unidos y Call.1d.i permiten
que la IC se cuente dentro de los programas
nacionales de reducci6n voluntarios, y los
complemente. Alemania este adoptando la
misma politica. Estos programas, el ~Clirnate

Challenge" (Reto Climatico) y el registro de
re"ducciones de emisiones "1605 (b)" de los
Estados Unidos y el ~Voluntary Challenge and
Regisry" (Reto Voluntario y Registro de
Canada,) estan disenados para brindarle a la
industria la oportunidad de mejorar los sis
temas de manejo ambiental antes de que las
reguladones entren en vigor.

3. Participacion directa en el diseiio de politicas:
Debido a que la IC es todavia algo nuevo, los
partidpantes en los proyeetos de IC de la fase
piloto tienen la oportunidad de aportar infor
macion en los debates nadonales e interna
donales acerca de regulaciones futuras sobre
emision de gases.

4. Relaciones publicas: Las ganandas en terminos
de las reladones publicas logradas a traves de
proyeetos de IC son significativas, ya que las
empresas que invierten pueden presentar proe
bas reales de su actitud de responsabilidad
ambiental a nivel global.

La IC tambien ofrece beneficios para el pais
del inversionista:

1. Opciones costo eficientes para la reduccion de emi
siones: Los costos para las reducdones de erni
siones varian de pais a pais y la IC Ie permite
al inversionista de un pais implementar activi
dades en otro pais a un costo mas bajo que el
que hubiera logrado con actividades domesti
cas. En este sentido, la IC Ie permite a los
paises industrializados redudr mas emisiones
de GEl de las que hubieran reduddo de otra
manera, 0 redudr el mismo nivel de emisiones
a un menor costo.

2. Apertura de nuevas mercados para tecnologia
limpia: A traves de Ia IC, los paises desarrolla
dos pueden abrir nuevos mercados de energfa
renovable y temologia de efidencia energetica.
EI potencial del desarrollo de ambos tipos de
produetos es mucho mayor en el exterior que
dentro de sus fronteras.

Los beneflcios para los raises anfltriones
incluyen:

1. Capital extranjero: Los proyeetos de IC atraen
fondos privados extranjeros adicionales, a los

III

8
'iii
-0co
oil

~
Q)
vc:o

U
>..
III

~c:
Q)

""'C
Q)
v
.!c:
<{



41

2
3
1

2
1
1
8
1

5
3
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2

6

2

2

614

3

1
A

14TOTAL

Belice
Bolivia

Bulen
Cosle Rica A

Ecuador 1
Fed. Ruso 2
Honduras
Hungria
Indonesia
Jordania
Lalvia
Malaysia

Mexico

Nicaragua
Panama

Portugal
Polonia

pacifico
Sur

Rep. Checa
Uganda

es la siguiente:

La informacion financiera de la mayoria de
los proyectos aun no esta disponible para eJ
publico. En general, la inversion requerida para
estos proyeetos oscila entre $50.000 y $5 millo
nes y un porcentaje relativamente bajo del total
de ellos esta completamente financiado. Esto se
debe, en parte, a que la oferta de proyec-
tos de ICes mayor que la demanda actual.
Durante esta etapa piloto de Ale, la ausenda de
creditos ha creado, inevitablemente, un mercado
de compradores. Inversionistas potendales estein
analizando los proyectos por su valor finandero,
independientemente del valor monetario de los
"creditos de carbono" potenciales, nocion que
estei todavia en etapas especulativas. Durante la
fase de AlC, encontrar finandamiento para
proyectos de uso de la tierra va a ser particular
mente diffd/, debido a su gran dependencia del

Pais

Proyectos reportodos 0 10 Secretoria del CMCC 0

diciembre 1996

Algunos proyectos de IC pueden ser combina
ciones de los dos tipos, como una pequefta planta
hidroeleetrica que sustituye la energfa producida
por una planta termica convencional, a la vez que
incorpora la protecci6n de cuencas a traves de un
projecto de uso de la tierra.

2- Proyectos de energia:
Estos induyen intercambio de combustible,

proyeetos de cogeneraci6n, aplicaci6n de energfa
renovable 0 eficiencia energetica, los cuales
reducen las emisiones netas de GEls de hidrocar
buros por el desplazamiento de la produccion de
Ie electricidad. Este tipo de proyectos se ha puesto
en marcha en Honduras, Costa Rica, Nicaragua y
la Republica Checa.

') l:ijad6n se refiere al proceso mediante el cuallas plantas absorben el car·
bono en sus lelidos a lraves de la fOloslntesis. Las plantas. especialmenle los
bosques. son frecuentemente lIamadas 'sumideros de camano', por su habl·
hdad de almacenar camano.

Los proyectos de uso de la tierra y de energfa
no son los unicos tipos posibles de proyectos de
Ie. Ya existen esfuerzos encaminados para desar
rollar proyeetos de transporte que reduzcan la uti
lizacion de hidrocarburos, proyectos acufferos
basados en la capacidad de los arrecifes de coral y
el plancton para absorber carbono, y proyeetos de
fijacion 0 reducci6n de metano en sitios de relle
nos y ranchos de ganado.

Hasta diciembre de 1996 habia cuarenta y ur.
rrC":,-,~,'s lit' Ie rC;'.Jr.:dos a la Secre,aria del
C'.ICC. Lstos pro\t:ctos haIi sido aCt'ptados.
aprobados y respaldados par los gobiemos de los
paises antltriones e inversionistas 1o

, y tambien han
sido reportados a la Secretaria de la CMCe. El
desglose de los tipo~ y ubicacion de los proyectos

D. Proyectos Actuales De Ie

1- Proyeetos de uso de la tierra:
Estos induyen tanto secuestro de carbono,

mediante practicas que aumenten mensurable
mente la habilidad de fijacion de carbono en una
area particular de tierra, como la conservacion de
reservas naturales de carbono (en la tierra, los
bosques, etc.), amenazadas con destruccion inmi
nente. Algunos ejemplos de este tipo de proyeetos
son la conservacion de bosques, forestacion,
aforestacion y proyeetos de manejo sostenible de
bosques. Aetualmente se desarrollan este tipo de
proyeetos en Belice, Costa Rica, Ecuador y la
Federaci6n Rusa.
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valor incieno futuro del carbono.
La evidencia muestra tambien que las canti- .

dades que se estan invirtiendo en proyeetos de la
fase piloto son bajas, comparadas con la inver
sion potencial en una fase post-piloto. Esto se
debe al bajo precio por tonelada de carbono y a
la naturaleza voluntaria de estas inversiones. Hay
una expeetativa general de que una vez que la fase
piloto haya terminado, y de haberse desarrollado
los criterios internacionales para la IC, con credi
tos el mercado de carbono evolucione. creando
una estruetura realista de oferta y demanda, con
mayores valores de carbono e inversiones mas
grandes.

10 loint Implementation Quanerly. Volumen 2. Numero I. Abril de 1996.
Groningen. Holanda.

E. Los Beneficios De La Ie
Pese a que algunos afirmen que existe demasiada
incertidumbre alrededor de la IC para que valga
el esfuerzo durante la fase piloto, se hace cada
vez mas evidente que la Implementacion
Conjunta es un mecanismo inusual mediante el
cual todos tienen la posibilidad de ganar. En este
sentido, resulta benefidoso para el inversionista,
el pais del inversionista, el pais anfitrion y el
medio ambiente global.

En relacion con el inversionista, estos son los
cuatro benefidos prindpales:

1. Oportunidades de inversion: La IC puede ofrecer
interesantes oportunidades de inversion, con
la posibilidad de tasas de retorno atractivas, y
ayuda a reducir los riesgos asociados con la
entrada a mercados emergentes en economias
en desarrollo. Espedficamente, el mecanisme
de IC promueve y fortalece el respaldo guber
namental del pais anfitrion y las reladones
interorganizacionales, elementos importantes
en la ejecucion exitosa de proyeetos en paises
en desarrollo.

2. Contribuci6n a las'metas de redua:i6n de GEI:
Algunos paises industrializados ya han puesto
c:~ :l1cli(h,l rrugr.1:T1.1S n,1cion.:iles de reduccion
\..It' eEl Fstados LJnidos y Canada perrniten
que la Ie se cuente dentro de los programas
nacionales de reducci6n voluntarios, y los
complemente. AJemania este adoptando la
misma politica. Estos programas. el UClimate

Challenge" (Reto Climatico) y el registro de
reducciones de emisiones "1605{b)" de los
Estados Unidos y el NVoluntary Challenge and
Regisry" (Reto Voluntario y Registro de
Canada,) estan disenados para brindarle a la
industria la oportunidad de mejorar los sis
temas de manejo ambiental antes de que las
regulaciones entren en vigor.

3. Participacion directa en el diseno de poUticas:
Debido a que la IC es todavia algo nuevo, los
partidpantes en los proyeetos de IC de la fase
piloto tienen la oponunidad de aponar infor
madon en los debates nacionales e interna
cionales acerca de regulaciones futuras sobre
emisi6n de gases.

4. Relaciones ptiblicas: Las ganancias en terminos
de las reIaciones publicas logradas a traves de
proyeetos de IC son significativas, ya que las
empresas que invienen pueden presentar prue
bas reales de su actitud de responsabilidad
ambiental a nivel global.

La IC tambien ofrece beneficios para el pais
del inversionista:

1. Opciones casto eficiences para la redua:ion de emi
siones: Los costos para las reducciones de erni
siones varian de pais a pais y Ia IC Ie permite
al inversionista de un pais implementar activi
dades en otto pais a un costa mas bajo que el
que hubiera logrado con actividades domesti
cas. En este sentido, la IC Ie permite a los
pafses industrializados redudr mas emisiones
de GEl de las que hubieran reducido de otra
manera, 0 reducir el mismo nivel de emisiones
a un menor COSto.

2. Apertura de nuevos mercados para cecnologia
limpia: A traves de la IC, los paises desarrolla
dos pueden abrir nuevos mercados de energia
renovable y temologia de eficiencia energetica.
EI potencial del desarrollo de ambos tipos de
produetos es mucho mayor en eI exterior que
dentro de sus fronteras.

Los beneficios para los paises anfitriones
incluyen:

1. Capital extranjero: Los proyeetos de Ie atraen
fondos privados extranjeros adicionales, a los
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cuales probablememe no se hubiera podido
acceder de otra manera.

2. Transferencia de tecnologias modernas: Los
proyeetos de IC a menudo conllevan el acceso a
tecnologias Nlimpias· para paises menos desa
rrollados, brindcindole a estas naciones la opor
tunidad de lograr grandes saltos en la tec
nologia energetica. Ademas, la IC abre una
puerta para la forrnacion profesional, particu
larrnente en el conocimiento y las habilidades
re1ativas a tecnologias limpias, silvicultura y
agricultura sostenibles.

3. Beneficios para el media ambiente nacionaI: La
mayona de los proyeetos de IC resultan en be
nefidos auxiliares para e1 medio ambiente
local, como la reducdon de la contaminadon,
conservadon de la biodiversidad, y mejo
ramiento de la ca1idad de las cuencas.

4. Exportaeion de una mercancia limpia: .Los paises
en desarrollo tienen una ventaja comparativa
en la produccion y exportacion de compensa
dones de GEL

S. Promocion de otras metas de desarrollo: Los
proyeetos de IC pueden contribuir a la reali
zadon de otras metas de desarrollo, como son
el alivio de la pobreza, una mejor distribucion
de ingresos, la reducdon de contaminadon
local, y la diversificadon de las fuentes de
energia de un pais. Por ejemplo, un proyeeto
de IC forestal que llama la atendon a areas
geognificas remotas podna llevar a un incre
mento en la rentabilidad de proyeetos ecotuns
ticos en areas rurales, donde tipicamente hay
pocas opciones de trabajo para los residentes
locales. Otro ejemplo podria ser un proyecto
de energia renovable, que mientras reduce emi
siones de GEl, tambien Ie ayuda a un pais a dis
minuir su dependenda de combustibles fosHes
importados. En alguna medida esto conlleva a
cambios positivos en la balanza de pagos de
una nadon imponadora de petroleo.

Los benefidos globales de IC son ambientales.
econ0micos y sociales:
1 R .illCClt'rl Cl'Sto eficienre de la llcumulaci6n

n;:mdial de GEl: mientras que Ia IC por sf sola
no puede estabilizar las concentraciones de
GEL su costo eficienda la hace un compo
nente importante dentro de los esfuerzos
mundiales.

2. Apoyo a las paises en desarrollo: La IC sirve para
catalizar un flujo de capital hacia los paises en
desarrollo que de otta manera no hubieran
ocurrido. Esta inversion intemacional servira
para facilitar el desarrollo economico
sostenible.

F. Retos De La Ie
Si bien tiene gran potencial, la IC vive una
infanda !lena de retos. EI mecanismo es com
plejo y a veces confuso. EI establecimiento de
lineamientos (estandares) intemadonales Ylo
metodologias comunes podrian ayudar a adarar
algunos aspectos que aetualmente no estan muy
daros. A continuacion se discuten algunos de
los retos mas importantes:

1. Temicos ll

a. Determinacion de Ia linea de base y evaluacion.
Actualmente no existen estandares teOlicos
intemacionales, ni nadonales, para la
medicion de las emisiones de gases, en los
escenarios "con proyeeto· y "sin proyecto·.
Debido a que la fase experimental de AlC
tiene la meta de desarrollar esos estandares
ofidales, la insufidenda metodologica actual
sobre la cuantificadon de la linea de base
aumenta el costo y el esfuerzo requeridos
para desarrollar un proyeeto.

b. Adicionalidad. Aunque la definicion predsa
no es comun a todos los programas
nacionales de Ie, el criterio de "adicionali
dad" se ha convertido en un componente de
la Iniciativa para la Implementaci6n
Conjunta de los Estados Unidos (USIJI). De
acuerdo con las Directrices de la USIJI, los
solicitantes de proyectos necesitan demostrar,
a satisfaccion del Panel de Evaluadon, que
las medidas puestas en marcha se tomaron a
causa de USIJI (es decir, van mas alia de 10
que hubiera razonablemente ocurrido de otra
manera). En los casos de proyectos de refo
restacion y energfa, la prueba de adidonali
dad es muehas veees diffcil yespeculativ3.
:\Igunas companias estadounidcnses se han
desmotivad de participar en proyeetos de Ie.
debido en parte a la ambigiiedad sobre el
asunto de la adicionalidad.



Desarrollo
2 lri~stitucional

lPC?f Que Crear Programas
Nacionales?

SegUn se seiialo anteriormente en la seccion sobre
los retos y beneficios de la lC, existe una serie de
buenas razones para que los paises y/o institu
ciones, tanto en paises industrializados como en
aquellos en vias de desarrollo, participen en
proyectos de Ie. Pero ademas de esos beneficios
potenciales relacionados a proyectos espedficos,
existen al menos tres buenas razones para que los
paises en vias de desarrollo contemplen la creacion
de programas nacionales de IC:

1. Los procesos oficiales de evaluacion y
aceptacion son necesarios para cumplir con los re
quisitos para la fase piloto de Ie. La Decision de
Berlin que dio inicio a la fase piloto a nivel mun
dial dedara que:

'1'odas las actividades implementadas conjunta
mente bajo esta fase piloto requieren
aceptacion, aprobacion 0 respaldo previo por
parte de los Gobiernos de las Partes partici
pantes en estas actividades. "12

Este requisito fue confirmado en COP-2 en
Ginebra. Con el fin de poner en practica este crite
rio intemacional (los demas se enumeran abajo),
los paises deben desarrollar programas 0 institu
ciones para evaluar y aceptar oficialmente proyec
tos especificos de Ie.

2. Cada pais en desarrollo involucrado en Ale
tiene un interes nacional en evaluar cuidadosa
mente los proyectos, debido al papel que juega en
la politica de desarrollo del pais.

Expenos en comerdo internadonal han descrito
a la IC como simplemente otra forma de inversion
extranjera, en la cual "todo 0 pane del retorno de
la inversion es una compensacion en la responsa
bilidad del pais inversionista".IJ Los terminos de
cada proyecto de IC/AIC deben cumplir con los
estindares intemacionales y nacionales; par 10
tanto, la certificacion pe un proyeeto como "imple
mentacion conjunta" conlleva ambos aspectos: los
administrativos y los politicos.

CU3!!do el gobiemo de un pais anfitrion aceptJ
un rr,_-~~-(,ClO con10..it: ;'i~pi(';nL!"':!J(il:)nconlunt2
esc gC='luno esta pcrmltlcndo qLle el pais im-er
sionis~a aplique. potencial mente (en una fase post
piloto), los creditos de reduccion de emisiones de
GEl del proyeeto a sus propias obligaciones de
reducci6n de emisiones_ El pais anfitrion no
podri, recibir credito par todosllaos de
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e. Procedimientos para la evaluaci6n de los
proyeetos, can plazos especificos para cada
paso;

f. Protocolos de monitoreo y verificadon.

Son predsamente estos retos institudonales a
los cuales este manual se dirige. Los autores
sostienen que una vez que se establezcan pro
gramas efectivos de IC par todo el mundo, seran
un instrumento crudal para veneer los retos tec
nicos y finanderos antes mencionados.

11 Ver Secci6n IV para una discusi6n mas a fondo.

G. Actuales Programas Nacionales
De Ie Y Declaraciones Bilaterales

Varios paises han estableddo programas piloto
de IC/AlC y han adoptado criterios y politicas
para la aceptad6n de proyeetos durante la fase
piloto de AlC. Otros est<in aun en etapas de
estudio y/o planificadon. Paises con alg1.1n
nivel de avance en AIC incluyen Australia,
Canada, Costa Rica, Alemania, Japon, Holanda,
los paises nordicos (Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Sueda) y los Estados
Unidos de America. Elleetor puede ver una
descripdon de estos programas en el Apendice A
al final de este manual.

Pese a que algunos paises estan forjando el
camino, aun no se han estableddo criterios
espedficos mundiales para la IC, Para poder
reunir informacion que contribuya a la dedsion
final sobre la IC, la Secretaria de la CMCC
depende de que los paises experimenten en la
fase piloto de AIC. Muchos paises deseosos de
partidpar han firmado declaradones de inten
dones bilaterales con otros paises, los cuales
constituyen, de pais a pais, el marco legal para
estos nuevos tipos de sodedades. Los Estados
Unidos ha firmado varias declaraciones bilate
rales de este tipo, como por ejemplo con
Pakistan, Costa Rica, America Central, Chile y
Bolivia. Redentemente Costa Rica firmo un
acuerdo bilateral con Noruega. Ademas, se ha
negociado un Jcuerdo tripanite entre las panes
del TLC.

Sin embargo, debemos advertir que la mayo
ria de los acuerdos existentes se han elaborado a
nivel de "Cartas de Intendones" y que ninguna
ha sido firmada como un "Memorandum de

}1

Entendimiento" a como un tratado ratificado
par tm cuerpo legislativo. Como resultado,
ningt1n acuerdo es vinculante y, por ende, con
tiene pocas 0 ninguna 'obligad6n nacional
especifica que vaya mas alia de aquellas estable
ddas en la CMCC.

Existe una clara tendenda a nivel mundial de
experimentar con AlC, incluyendo el desarrollo
de programas nadonales. Una red mundial de
entidades interaetuando puede proveer la infor
macion necesaria para garantizar el exito de la Ie
como un mecanismo de largo plaza. Con esa
finalidad, este manual discutira muchos de los
temas criticos que ayudaran a que algunos paises
puedan avanzar en el tema de la IC. Si bien el
enfoque presentado en este documento no es el
unico posible, y si bien habran temas adidonales
de importanda que no han tenido cabida en este
manual, los autores tienen confianza de que esta
sera una guia util que indudablemente podra
servir como un recurso importante para aquellos
paises que desean crear sus propios programas
nadonales.



Desa rrollo
2 lri~stitucional

iPC?r Que Crear Programas
Nacionales?

Segtin se sefla16 anteriormente en la secci6n sobre
los retas y beneficios de la Ie. existe una serie de
buenas razones para que los paises y/o institu
ciones. tanto en paises industrializados como en
aquellos en vias de desarrollo, participen en
proyectos de Ie. Pero ademas de esos beneficios
potendales reladonados a proyectos especificos,
existen al menos tres buenas razones para que los
paises en vias de desarrollo contemplen la creaci6n
de programas nacionales de IC:

1. Los procesos oficiales de evaluad6n y
aceptad6n son necesarios para rumplir con los re
quisitos para la fase piloto de Ie. La Decisi6n de
Berlin que dio inido a la fase piloto a nivel mun
dial dedara que:

'''Todas las actividades implementadas conjunta
mente bajo esta fase piloto requieren
aceptad6n, aprobad6n 0 respaldo previo por
parte de los Gobiernos de las Partes partid
pantes en estas actividades. "12

Este requisito fue confirmado en COP-2 en
Ginebra. Con el fin de poner en practica este crite
rio intemacional (los demas se enumeran abajo),
los paises deben desarrollar programas 0 institu
dones para evaluar y aceptar oficialmente proyec
tos especificos de Ie.

2. Cada pais en desarrollo involucrado en AlC
tiene un interes nadonal en evaluar ruidadosa
mente los proyectos, debido al papel que juega en
la politica de desarrollo del pais.

Expertos en comerdo internacional han descrito
a la Ie como simplemente otra forma de inversion
extranjera. en la rual "todo 0 parte del retorno de
la inversion es una compensacion en la responsa
bilidad del pais inversionista".13 Los terminos de
cada proyecto de IC/Ale deben rumplir con los
esmndares intemacionales y nacionales; par 10
tanto, la certificaci6n ~e un proyecto como "imple
mentaci6n conjuma" conlleva ambos aspectos: los
administrativos y los politicos.

Cu.mdo el gobiemo de un pais anfitri6n aeepta
un pr~:-LctO C0nw Je "'1;::pil':ncnt2e;,m cOnJunta .
ese gC)lCrnO csta pcrmn'Lndo que d pais im'er
sionis,J aplique. potencialmeme (en una fase post
pilato). los creditas de reducci6n de emisiones de
GEl del proyeeto a sus propias obligaciones de
reducci6n de emisiones. EI pais anfitri6n no
podria recibir credito par todos los efectos de
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reducci6n de GEl que resulten de ese misma
proyeeto.

Con base en el debate en el sena de la COP,
existe la posibilidad de que en un futuro las Partes
de la CMCC decidan poner Ifmites de emisiones
para los paises no nombrados en el Anexo I de la
Convencion (paises en desarrollo). Algunos, 0

todos, los proyeetos de la fase piloto podrian ser
eventualmente acreditados a favor de las obliga
ciones de reduccion del pais inversionista. Dada
esta posibilidad, los paises anfitriones deberian
crear politicas teniendo en cuenta que estos proyec
tos pueden representar una transferencia a largo
plazo, 0 permanente, de derechos de emisiones a
otros paises. En este sentido, un programa nacional
posiblemente asuma el papel de consejero para los
proponentes de proyectos de IC durante la nego
dadon de los creditos de reducciones de emisiones
de GEls con los paises inversionistas. Lo que es mas
importante, debido a sus implicaciones polfticas
estrategicas, la division de creditos entre los partici
pantes de paises inversionistas y anfitriones, sera
una de las dedsiones mas crudales del programa
nacional de Ie.

3. EI mercado intemacional de IC/AlC es tan
inmaduro que se necesitara de la capaddad institu
donal para asistir a los proponentes de proyeetos en
el desarrollo y el mercadeo de las propuestas para
proyeetos de IC/Ale.

12 Convendon Marco de Cambio Clim~tico de las Nadones Unidas,
Conferenda de las Panes. Primera Sesion. "Dedsion Rorrador del pUnIO 5
(a) (iv) de la agenda. propuesta por el Presidente del Comitt del Todo:
Aetividades impiementadas conjuntamente durante la fase piloto'.
CMCC/COP/1995/Ll3, 6 de abriJ de 1995.
13 Ileller. 'Ihomas C. 'Joint Implementation: Exploring the Familiar"
(Rorrador preliminar, sin publicar). RIo de Janeiro. Brasil. 20 de septiembre
de 1994, pags. 3 Y4.

B. Antes De Crear Un Programa
Nacional De Ie (Diagn6stico De
Necesidades)

Antes de crear un programa de IC, los fadIi13dores
o agentes a cargo del proceso deben llevar a cabo
una evaluad6n exhaustiva de los contextos politico,
ambiental y socioeconomico del pais en cuestion.
A un nivel macro, es fundamental identificar los
objetivos nadonales en terminos del desarrollo
economico, asi como las estrategias escogidas para
alcanzJr dilhos obietivos. ,', :.m nivel mas micro, es
imponJntc d"tcrminJ.f en ~I,~ (om1J los temJS de
cambio dimatico y la mitigJ.cion de GEl comple
mentan 0 entran en conflicto con las estrategias y
objetivos mencionados. Solo despues de esta valo
radon puede pensarse en crear un programa

nacional que sea viable a largo plazo,

~ duraci6n y la complejidad de este tipo de
evaluacion varian de acuerdo con una serie de fac
tares espedficos para cada pais. En Costa Rica, por
ejemplo. de donde proviene mucha de la experien
cia que se empleo para la creadon de este manual,
existe un ambiente relativamente abierto y coopera
tivo entre el gobiemo y los seetores privado y no
gubemamen13l. Por 10 tanto, el enfoque de colabo
racion de los seetores fue exitoso. Quizas sea mas
complejo emplear este enfoque ruando estos sec
tores estan enfrentados, 0 cuando no estcin acos
tumbrados a trabajar en colaboracion. Cada pais
tendra que desarrollar un enfoque acorde a las cir
cunstancias y la realidad nacional de su pais.

Tipicamente, este proceso de valoracion conIleva
reuniones con aetores de las arenas politica y de
negocios, las organizaciones ambientales, asi como
con las instituciones academicas y cientificas. Es13
seccion de la Guia revisara algunos de los ingredien
tes que son dave para esta etapa de recopilacion de
informacion y elaborad6n de un diagnostico.

Antes de crear un Programa Nacional de Ie: Factores a
considerar

1. Ambiente politico e institucional para Ie
2. Objetivos, estrategias y programos nocionales

de desarrollo
3. Marco legal y regulatorio
4. Niveles de conocimiento, experiencia tecnica

y compromises en rerminos de recursos
5. Necesidad y viabilidad de 10 reolizacion de

Iolleres de trabajo

I, Ambiente politico e institudonal
para Ie

• Ratificad6n de la CMCC: Como se menciono
anteriormente, el primer paso hacia la creacion
de un programa nacional de IC/AlC es la firma y
ratificaci6n de la CMCe. Esto representa la
piedra angular de cualquier esfuerzo para la
IC/AlC y es una senal clara, tanto intemacional
como nacional. de que existe un compromiso
serio por parte del pais en tomar medidas dirigi
das hacia la mitigaci6n de los GEls.

• Esui':!ioi,JJ:. 1-:,5:," p,,!iU:,IS. En este come.\10, no
se trata solameme de si la presente adminis
tracion pueda mantener el Iiderazgo hasta el
final de su periodo, sino tambien si esta tiene
suficiente peso como para llevar los esfuerzos de
IC hasta su realizacion. Debido a que algunos



• desarrollo de politicas de Ie.
• desarrollo institucionaL
• desarrollo de proyecros,
• evaluacion de proyecros.

C. Medidas/Pasos Para La Creacion
De Un Programa Nacional

El proceso de desarrollar programas de IC ha side
diferente de pais a pais, dependiendo de varios fac
tores, induyendo el compromiso politico con los
objetivos del desarrollo nacional, IC y cambio
dimatico y la disponibilidad de recursos. En los
paises industrializados, el proceso se ha originado
como una respuesta directa a los compromisos del
Convencio Marco de Cambio Climatico. En otros
casos, es el secror privado 0 no-gubemamental el
que ha creado presion para que se desarrolle un
programa de esta naturaleza.

Indistintamente de las acciones 0 los eventos
que impulsen inicialmente el proceso, 10 deno es
que dicho proceso requiere de la panidpadon de
una variedad de secrores en un pais. Como mini
mo, es necesario la panicipadon activa del gobier
no central, en vista de que un programa de IC debe
monitorear el escenario intemadonal cambiante,
espedalmente en 10 referente al CMCC y las inida
tivas reladonadas. Pero tambien es muy deseable
la panidpadon del secror privado y el sector ONG,
ya que estos pueden contribuir recursos, creativi
dad y retroalimentacion continua al proceso de
creadon del programa. Tambien hay que tomar en
cuenta que un gran numero de los proyectos de IC
existentes han sido propuestos por estos dos sec
tores.

Con base en la experiencia de los autores, tres
ejemplos concretos pueden servir para Hustrar la
manera en que se han desarrollado los programas
de IC en tres paises diferentes. En los Estados
Unidos, el proceso se origino como una inidativa
conereta del gobiemo bajo el Plan de Accian de
Cambio Climatico de 1993. Luego de que se publi
caran criterios preliminares en la gaceta oficial para
que los interesados hiciesen sus comentarios y suge
:C-rici_,<, sc f':Jrmo L:n grupo de tr;:,oaio intcrministe
r:.11 Ltc grupo tuvo ia tJ.r~a de tamar decisiones
cn cuanto a politicas y estrategia imemacional.
Ademas, se forma un Panel de Evaluadan (tam
bien interministerial) con 1a participacian de ofi
ciales de alto rango de cada agencia, el cual tenia la

tarea de decidir como grupo, a nombre del gobier
no, males proyecros calificaban como inidativas de
IC. Finalmente, se conforma tambien una
Secretaria interministerial para que administrara el
dia a dia del programa y para que propordonara
apoyo tecnico y administrativo para el analisis y la
evaluadan de proyecros presentados ante USIJI.
Las agendas que panicipan en estos cuerpos inter
ministeriales induyen aI Depanamento de Estado,
la Agenda para la Protecdon Arnbiental, el
Departamento de Energia, la Agenda para el
Desarrollo Internacional, el Departamento de
Agricultura, el Depanamento de Comerdo y la
Tesoreria Nadona\.

En Costa Rica, eI proceso tambien fue inidado
por el gobiemo, pero a medida que fue evoludo
nando, fue adquiriendo mayor partidpadon de los
secrores privados y ONG. El gobierno de Costa
Rica y el Ministerio del Ambiente y Energia
(MINAE) hicieron un compromiso muy serio para
aprovechar las ventajas potendales de la IC, como
un componante de la polftica nadonal de desarro
llo sostenible. Debido a este apoyo de alto nivel, el
programa de Costa Rica nado en la forma de un
pequeno Grupo de Apoyo Tecnico que fundonaba
dentro de MINAE. Este grupo comenzo a desarro
liar polfticas y procedimientos que Ie irian dando
forma a la posidon del pais sobre temas de cambio
dimatico. A medida que fue creciendo el
conodmiento y el entusiasmo reladonado a la IC,
la comunidad ONG y el ala privada empezaron a
tomar mayor interes y expresaron su deseo de jugar
un papel activo en la Implementadon Conjunta.
EI resultado fue que a mediados de 1995, se firmo
un convenio de cooperacion mediante el ruallos
secrores publicos, privados y ONG contribuirian
cada uno aI mantenimiento y progreso del progra
rna. Por medio de este acuerdo, nacio entonces la
Ofidna Costarricence de Implementadon
Conjuma (OCIC), con personal de tiempo com
pleto y consultores de apoyo, asi como sus propias
ofidnas. Mas adelame en este capitulo se propor
cionan mayores detalles en cuanto al fun
cionamiento yestruetura de la OCIe.

En Guatemala, el proceso fue impulsado fuerte
mente par lJ comunid.ld o:--.:c. lJ. CD3l encomra en
la Ie otra arma contra :a destruccion de bosques y
un medio para luchar por un modelo de desarrollo
mas sostenible. El gobiemo, par su parte, apono
apoyo politico y una fuerte cuota de interes en el
tema.Guatemaia se ha vista beneficiada par las
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3. Marco legal y regulatorio
La etapa de valoraei6n de necesidades debe

comenzar a investigar las oportunidades 0 restric
eiones que puedan existir en el marco legislativo
del pais en cuesti6n. Se pueden presentar opor
tunidades en la forma de leyes que ofrezcan
incentivos 0 benefieios para eiertos tipos de
proyeetos 0 en eiertas regiones geograficas, 0 en
la forma de cambios en leyes que permitan ma
yores 6portunidades para la inversi6n enranjera.

Por el contrario, posibles restricciones podrian
induir limitaciones a la inversion en cienos sec
tores, como la energia 0 la actividad forestal, u
otras barreras relacionadas al comercio intema
cional, la inversion extIanjera, 0 tenencia de la tier
ra. La fase de valoracion de necesidades presenta
una oponunidad para identificar estos obstaculos
potenciales. Si los mismos se consideran significa
tivos, es necesario desarrollar estrategias para enfo
carlos de anlemano, a la vez que se trabaja en otros
esfuerzos relaeionados a la IC.

--_.._-_._...._------_...._-------'-----,
EI marco legal: Oportunidades y obstaculos
La ley de energia en Coslc Rica permile~

~~:~~~~.
La misma ley pennile que inversionisbs extrmjeros
SElCI1 propietarios de \Xl mayor porcenlcje de~
bs~ - de 35% pasO a 65%. Esle tipo de
legislaciOn I"cvorea! ooranenle Ia inversiOn en anergic
rencMJblel Ia aJOl ~f'ica!nenle conl\eo.o beneficios en
lerminos de rec:Iucci6n de Gases de Efecto Invemadero.

4. Niveles de conocimiento, experien
cia temica y compromisos en terminos
de recursos

• Nivel general de interes y comprensi6n: Los nive
les de entendimiento y aplicad6n del concep
to de IC varian bastante, aun dentro de eiertas
regiones geograficas. Por ejemplo, el concepto
de IC es conocido en America Central, pero el
nivel de conodmiento y experienda varia
dramaticamente de pais a pais. Los paises que
experimentan con una cartera de proyeetos,
como Costa Rica, van un poco adelantados en
!J cur;J de aprendizaie v se encuentran en una
!,e's;cj':'n Ljue ies rem1ite Lxpandir el mecanis
mo de IC h.1cia maneras mas sofisticadas,
como por ejemplo los Certificados
Negociables de Compensaei6n de Carbono
(O'Os, por sus siglas en Ingles). Otros paises

en America Central, como Belice. Honduras y
Nicaragua, tienen experiencia limitada, como
pafses anfitriones. Guatemala ha tornado pasos
muy firmes haeia la creaei6n de una ofieina de
IC, y EI Salvador ha mostrado un interes cre
ciente en hacer 10 mismo. Sin embargo, en
estos pafses puede existir una falta general de
entendimiento del mecanisme de 1.1 IC, sus
objetivos y sus beneficios. Es importante
reconocer cual es el grade de conoeimiento
sobre los asuntos de IC en el pais durante la
etapa de evaluad6n, ya que puede ser necesario
invertir esfuerzos en condentizar, antes de que
pueda desarrollarse una capaddad institu
donal.

• Nivel de experiencia ticnicafcientifica aplicable al
desarrollo de proyectos y su evaluaci6n: Es nece
sario identificar individuos e instituciones,
tanto locales como intemacionales con repre
sentaci6n local, que puedan jugar un papel en
el desarrollo 0 la evaluaci6n de los proyeetos.
Espedficamente, esto debe incorporar un estu
dio de la capacidad existente en habilidades
tecnicas y experiencia cientffica, para determi
nar el grade al cual un pais tenga que captar
recursos extemos para realizar las evaluaciones
y cenificadones de los proyectos. Ademas, se
debe realizar una evaluaci6n especifica del
progreso que se haya logrado hacia un inven
tario de fuentes y sumideros de GEL

• Disponibilidad de recursos: Es necesario realizar
una estimadon inicial de las contribuciones
potenciales que los diversos aetores esten dis
puestos a prestar en terminos de recursos
(financiamiento, personal, apoyo interno, etc.).
Pese a que definitivamente 1.1 capacidad
finandera no debe ser el criterio ulterior para
determinar la partidpaci6n, es importante iden
tificar el grado de compromiso de recursos que
las diversas partes estan dispuestas a hacer.

5. Necesidad y viabilidad de la reali
zaci6n de talleres de trabajo:
Dependiendo de los resultados de la valoraci6n

de los puntos anteriores, una tarea final sera la de
determinar si es necesario, y en su :aso. \iable. lle
var a cabo talleres de trabajo antes de intentar
desarrollar una instituci6n de Ie. Estos talleres
pueden ser necesarios para educar, crear concien
cia, construir consenso, 0 desarroHar destrezas.
Los talleres pueden comprender temas como:



• desarrollo de politicas de Ie.
• desarrollo institucionaL
• desarrollo de proyectos,
• evaluad6n de proyectos.

C. Medidas/Pasos Para La Creadon
De Un Programa Nacional

EI proeeso de desarrollar programas de IC ha sido
diferente de pais a pais, dependiendo de varios fae
tores, incluyendo el compromiso politico con los
objetivos del desarrollo nadonal, IC y cambio
dimatico y la disponibilidad de recursos. En los
paises industrializados, eI proeeso se ha originado
como una respuesta direeta a los compromisos del
Convendo Marco de Cambio Climatico. En otros
casos, es el sector privado 0 no-gubemamental eI
que ha creado presi6n para que se desarrolle un
programa de esta naturaleza.

Indistintamente de las acdones 0 los eventos
que impulsen inidalmente el proceso, 10 deno es
que dicho proceso requiere de la partidpad6n de
una variedad de sectores en un pais. Como mini
mo, es necesario la partidpad6n activa del gobier
no central, en vista de que un programa de IC debe
monitorear el eseenario intemadonal cambiante,
espedalmente en 10 referente al CMCC Ylas inicia
tivas reladonadas. Pero tambien es muy deseable
la participad6n del sector privado y el sector ONG,
ya que estos pueden contribuir recursos, creativi
dad y retroalimentaci6n continua al proceso de
cread6n del programa. Tambien hay que tomar en
cuenta que un gran numero de los proyeaos de IC
existentes han sido propuestos por estos dos sec
tores.

Con base en la experienda de los autores, tres
ejemplos concretos pueden servir para ilustrar la
manera en que se han desarrollado los programas
de IC en tres paises diferentes. En los Estados
Unidos, el proceso se origin6 como una iniciativa
concreta del gobiemo bajo el Plan de Acci6n de
Cambio Climatico de 1993. Luego de que se publi
caran criterios preliminares en la gaceta oficial para
que los interesados hiciesen sus comentarios y suge
~Lr,(j2s sc f,:)rmo t:n gmpo de lrJDaio imerministe
';J[. Ltc grupo tum ia tarea de tamar decisiones
en manto a politicas y estrategia intemacional.
Ademas, se forma un Panel de Evaluad6n (tam

bien interministerial) con la panidpaci6n de ofi
dales de alto rango de cada agenda, el rnal tenia la

tarea de decidir como grupo, a nombre del gobier
no, cuales proyectos calificaban como inidativas de
Ie. Finalmente, se conform6 tambien una
Secretaria interministerial para que administrara el
dia a dia del programa y para que propordonara
apoyo tE~cnico y administrativo para el analisis y la
evaluad6n de proyeaos presentados ante USIJI.
Las agendas que panicipan en estos cuerpos inter
ministeriales incluyen al Departamento de Estado,
la Agenda para la Protecd6n Ambiental, el
Depanamento de Energia, la Agenda para el
Desarrollo Intemadonal, el Departamento de
Agricultura, el Departamento de Comerdo y la
Tesoreria Nadonal.

En Costa Rica, el proceso tambien fue inidado
por el gobiemo, pero a medida que fue evoludo
nando, fue adquiriendo mayor participad6n de los
sectores privados y ONG. EI gobiemo de Costa
Rica y el Ministerio del Ambiente y Energia
(MINAE) hicieron un compromiso muy serio para
aprovechar las ventajas potenciales de la IC, como
un componante de la politica nadonal de desarro
llo sostenible. Debido a este apoyo de alto nivel, el
programa de Costa Rica nad6 en la forma de un
pequeno Grupo de Apoyo Tecnico que fundonaba
dentro de MINAE. Este grupo comenz6 a desarro
llar politicas y procedimientos que Ie irian dando
forma a la posici6n del pais sobre temas de cambio
climatico. A medida que fue creciendo el
conodmiento y el entusiasmo relacionado a la IC,
la comunidad ONG y el ala privada empezaron a
tomar mayor interes y expresaron su deseo de jugar
un papel activo en la Implementad6n Conjunta.
El resultado fue que a mediados de 1995, se firm6
un convenio de cooperaci6n mediante el cuallos
sectores publicos, privados y ONG contribuirian
cada uno al mantenimiento y progreso del progra
rna. Par medio de este acuerdo, naci6 entonces la
Ofidna Costarricence de Implementad6n
Conjunta (OCIC), con personal de tiempo com
pleto y consultores de apoyo, as! como sus propias
ofidnas. Mas adelante en este capitulo se propor
cionan mayores detalles en cuanto al fun
cionamiento y estruetura de la OCIC.

En Guatemala, eI proceso fue impulsado fuene
mente par la comunld"d ()~G lJ cu:lI encomra en
la lC otra arma contra :a destruccian de bosques y
un medio para luchar por un modelo de desarrollo
mas sostenible. EI gobiemo, por su parte, aport6

apoyo politico y una fuene cuota de interes en el
tema.Guatemala se ha visto benefidada por las
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experiencias de otros paises, y ya ha empezado el
proceso de fonnar un programa ambicioso de IC
que tendra la capacidad de evaluar y promover
proyectos, y de ayudar a definir las politicas
Guatemaltecas a medida que se desenvuelve el
debate politico mundial entomo a la Ie.

EI Programa de IC de Guatemala se hospedara
en FUNDESA, una organizad6n multi-sectorial sin
fines de lucro ruya misi6n es velar por el desarrollo
de Guatemala. De aruerdo a un Plan de Acd6n
acordado en Abril/Mayo de 1996, los rerursos para
la ejeruci6n del programa en este pais provendran
de una variedad de fuentes, induyendo el gobier
no, la misma RlNDESA. el sector privado e institu
dones multiIaterales. Es probable que la comu
nidad dentifica y varias ONGs calificadas tambien
aporten conocimientos y apoyo temico al esfuerzo.

Medidas para Ia creacion de un Programa nacional
1. Definir Ia misi6n y los objetivos del programa
2. Asegurar el marco legal para el programa
3. Reviser el marco legal
4. Armonizar las estrategias del programa con

las prioridades nacionales de desarrollo
5. Oblener Ia mayor participacion posible
6. Oblener recursos financieros y no-financieros
7. Seleccionar el personal (recursos humanos)
8. Establecer nexos con el Minislerio de

Relaciones Exleriores y otros minislerios

Mientras que la etapa de analisis de necesidades
reden disrutida bien podna ser realizada por par
tidos "extemos", las etapas subseruentes
requeriran mucha mayor participad6n de parte de
agentes locales. La fadlitaci6n "neutral" de una
parte no involucrada podna seguir siendo de bene
fido, pero realmente deben ser los dudadanos de
cada pais los que deddan de que manera encaja
mejor la IC con su agenda. Es a nivel local que
debe decidirse como su pais enfrentara los retos de
desarrollar un programa nadonal de IC que sea
efectivo.

Los pasos siguientes proveen una estruetura
general con la cual se les puede hacer [rente .1 los
ILws r:wncionados. Debe queJar claro que los
pasos a describirse podrian ocurrir en forma con
currente, 0 en otro orden, pero al fin de cuentas
cada paso aqui descrito debera ser considerado en
alg(tn momenta durante el proceso de desarrollo
institucional.

1. Definir la Misi6n y los Objetivos
del Programa
No existe una solucion prefabricada ni una

receta que Se pueda aplicar a todos los paises en
la creacion de una institucion nadonal de IC,
especialmente ruanda el alcance y el potencial de
las actividades de IC se estan todavia definiendo
intemacionalmente. En igual debate estan los
roles de los gobiemos nacionales y otras institu
ciones. Sin embargo, hay elementos comunes
que deben ser abordados en todos 0 la mayona
de los casos. En las primeras etapas de la organi
zacion de una ofidna de IC, los organizadores de
esta deberan responder a las siguientes preguntas:

• lDonde encaja la IC can respeeto a la estrate
gia y los objetivos del desarrollo nacional?
iC6mo ayudara el programa nacional de IC a
conseguir estos objetivos?

• iDentro de rual 0 cuales instituciones
nacionales va a existir la oficina de IC, y bajo
la autoridad de quienes llevara a cabo sus
actividades? i$era la oficina totalmente guber
namental (v.g., la de los Estados Unidos) 0

sera produeto de una combinad6n de esfuer
zos entre los seetores publico, privado (pro
ductivo) y no gubemamental (v.g. la de Costa
Rica)? iQuien (individualmente) tendra la
autoridad para decidir acerca de la aprobacion
de los proyectos?

• iCuales seran los criterios ofidales de evaluacion
de proyectos de IC, y como se desarrollaran?

• lComo ham el programa para recibir, evaluar y
aceptar 0 rechazar las propuestas de proyectos
de Ie?

• iDesarrollara la oficina de IC sus propios
proyeetos?

• iSe involucrara la entidad en instancias de
educacion publica para generar interes en la
presentaci6n de proyeetos?

• iC6mo desarrollara el programa una estrategia
de mercadeo intemacional?

L1 mision del programa nacion.:ll de Ie
deberia ser explicita. Ademas de ayudar en la
persecudon de los fines de cambio dimatico, las
actividades del programa de IC deben guiarse para
el cumplimiento de las metaS de la estrategia
nadonal de desarrollo y de las leyes del pais. Par



Como ya se mencion6, la CMCC requiere que los
gobiemos aprueben los proyeaos, e infonnen a la
Seaetana de la CMCC anualmente acerca de su pro
greso. Ademas, debido al papel de las actividades
de IC en eI desarrollo econ6mico de un pais, los
gobiemos van a querer garantizar la compatibilidad
entre los objetivos del programa de IC y su propia
agenda de desarrollo. Finalmente, puede que los
gobiemos jueguen un papel importante, junto con
el sector privado, en el mercadeo de propuestas de
proyeetos de Ie a eventuales inversionistas.

La anterior no debe entenderse como una indi
cad6n de que el gobierno deba necesariamente
dominar eI proceso de la institudonalizad6n de Ie.
De hecho, incluso en los casos en que una agencia
gubemamental encabece la iniciativa de IC, debe
hacerse un esfuerzo por difundir los conceptos y
beneficios de IC 10 antes posible, de manera que se
fadlite la integraci6n de los demas interesados en el
proceso.

Ademas del hecho de que el sector privado
empresarial es el que impulsaria la IC conforme los
inversionistas busquen medios costo eficientes para
la reducci6n de ernisiones, debe reconocerse que
una instituci6n de IC puede beneficiarse mucho de
la participaci6n del sector privado. Uno de los be
neficios es la insistencia del sector empresarial en la
eficiencia, asi como su respeto por las reglas claras y
simples. La participaci6n privada en la institu
cionalizaci6n de IC deberia llevar a procedimientos
menos burocraticos y estrategias mas orientadas
hacia el resultado. .

Aparte del gobiemo y del sector privado empre
saria!' la comunidad de ONes debe ser considerada
a la hora de la formulaci6n de los planes para la
entidad nacional de Ie. Mientras que la partici
paci6n del sector empresarial puede llevar a politicas
y procedimientos practicos y orientados a la acci6n,
la comunidad de ONes aponara, en la mayona de
los casos, un enfoque social y ambiental muy nece
sario. Ademas, las ONes usualmente son fuentes
de valiosa experiencia cientifica y Nknow-how N tecni
co, los cuales pueden significar ventajas comparati
vas para un pais en terminos de evaluaci6n y mer
cadeo de proyeetos. De hecho la experiencia, hasta
ahora, ha demostrado que las ONGs son fuenes
candidatas a panicipar a los proyectos de IC

6. Obtener Recursos Financicros \" ~o-

financieros .
En alguna medida, el financiamiemo de la ofici

na 0 programa sera un reflejo de 10 discutido en eI
punto anterior: la panicipacion de los diferentes sec
teres. Restricciones presupuestarias en la mayona de
los paises-sobre todo, los que se encuentran en

vias de desarrollo-limitaran las contribuciones
monetarias del seaor publico. Fuentes tradicionales
de Asistencia Oficial para el Desarrollo ya estan
debilitandose en muchas regiones y se estan
dirigiendo a otros programas. Con este escenario, se
requerira de opciones aeativas para garantizar un
programa de IC siendo vitalla cooperaci6n intersec
torial. En la mayona de los paises con programas
crecientes de Ie. la soluci6n ha sido la de recibir
apoyo de varias fuentes para satisfacer las necesi
dades logisticas y financieras de una instituci6n de
Ie. A continuaci6n se ofrecen algunas sugerencias y
ejemplos que pueden servir para ilustrar los tipos y
las combinaciones de recursos que se necesitarcin:

• Personal: Las agencias gubemamentales podrian
donar el tiempo del personal tecnico y de apoyo,
asignandoles parte de su tiempo completo en la
oficina de Ie. Las ONes y las compai'iias pri
vadas podnan donar asistencia en forma de horas
de consultoria para tareas especificas, 0 bien
podrian participar en capacidad de asesoria.

• Instalaciones fisicas: Instituciones gubemamen
tales, camaras industriales 0 individuos con
interes en IC (v.g., compafiias energeticas 0 de sil
vicultura) podrian contribuir con espacio fisko
OOoso 0 sub-utilizado para oficinas, asi como
apoyo logistico, como lineas telef6nicas, foto
copiadoras, servicios de fax, etc.

• CaptUitaei6n tecnica y cienlifica: Muchas ONes
internacionales y locales ofrecen sus servicios en
areas como desarrollo de proyeetos, monitoreo y
verificaci6n. Este apoyo puede estar motivado
por una serie de factores, incluyendo la posibili
dad de contratos de servicio futuros, un deseo de
impulsar el desarrollo sostenible, 0 un interes en
ver el avance de la IC en su pais. Esta asistencia
puede ser complementada con experiencia cienti
fica donada por universidades 0 instituciones de
investigad6n, las cuales tambien tienen un interes
en aetividades futuras de IC

• "Educaci6n" inlema y promoci6n externa: Las agen
das de promoci6n de comerdo 0 exponaci6n
pueden ofrecer sus instalaciones para talleres
locales, asi como promover los proyectos de IC
en el campo intemacionaL incorporando la Ie
como un produao mas en sus caneras de
exportacion 0 inversion. Ademas cieno pef'3onal
del \linistcrio de Rl'lacioncs Lxtcriores c: c.
e..'\lraniero (\",g., .:.grLgJJos comcrc:ales) ;,Y~cden

promover proyeaos de Ie. 0 por 10 menos referir
las panes imeresadas a la fueme de informacion
adecuada. Las camaras del seaor privado tam
bien pueden jugar un papel importante; por
ejemplo, la camara Costarricense Forestal
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3. Revisar el Marco Legal
EI 6Oto de las aaividades de IC en un pais tam

bien se vera afeetado por la estruetura legal exis
tente. Ademas de buscar la efidenda en terminos
del costo de la compensaci6n de carbono, los inver
sionistas potenciales buscaran paises donde el
ambiente regulatorio sea mas conducente a la
inversi6n. Por ello, ademas de construir la capad
dad institucionaL las autoridades y otros que esten
interesados en que la Ie avance en su pais podnan
tomar en cuenta d6nde se encuentran en relaci6n
con otros pafses, en terminos de leyes y reglamen
tos. A continuad6n se proporcionan algunos eiem
plos de legislacion 0 regulaciones que seran daves:

• Inversi6n: legislacion relativa a la partidpacion
extranjera en las compaii.ias nadonales, la
remision de ganancias obtenidas en el extran
jero, partidpacion extranjera en seetores
"estrategicos" (energia, telecomunicadones,
defensa) e incentivos para la inversi6n en dertas
areas geograficas.

• Trilnltaci6n: incentivos tributarios para deno tipo
de inversi6n, impuestos sobre las remisiones 0

ganancias e impuestos de importacion 0

exportadon.

• Energia: reglas concemientes a las instalaciones
de generacion, transmision 0 distribucion de
energia por parte de extranjeros, incentivos para
proyeetos de energia "limpia" 0 sanciones para
la energia "sucia", contratos de compra de elec
tricidad y limites al periodo de concesiones.

• Recursos naturales y ambientales: reguladones de
contaminadon, incentivos 0 faetores disuasivos
para la inversion en ~ areas protegidas, disposi
dones sobre espedes en peligro de extindon,
practicas de silvicultura y limites a la explotacion
maderera, estudios de impaeto ambiental, regula
ciones agroquimicas, reglas relativas a la
explotacion de las aguas y vias navegables.

• Urbaniz.aci6n y desarrollo de Ia tierra: regulaciones
sobre zonificad6n, disposicion de basura. faciIi
dad 0 dificultad en la obtenci6n de permisos
para construir, e incentivos para el desarrollo de
regiones subdesarrolladas.

Depenc:endo de las prioridades de desarrollo
de cada pais ver proxima seccion). algunas de eS1JS

leyes podrian ser muy compatibles con la inversion
en Ie. Por otro Iado. una legisladon que date de
tiempos mas nacionalistas 0 proteccionistas podna
ser contraria a la inversi6n potendal de Ie. Como
con todo tipo de comercio e inversion, los paises
con reglas mas transparentes y regimenes de inver-

~

si6n mas racionales estaran en una posicion mas
favorable para competir por los escasos recursos de
inversi6n de Ie.

4. Armonizar las Estrategias del
Programa con las Prioridades
Nacionales de Desarrollo
Es crucial que cada pais identifique sus priori

dades en cuanto a las opdones que Ie van a permitir
un credmiento que sea sostenible economica y
ambientalmente. Esto es espedalmente importante
en el contexte de Ie, porque Ie permitira a los pafses
canalizar los recursos de IC hacia el tipo de proyec
tos que sean mas aptos para avanzar en sus propios
intereses nacionales, en lugar de solo recibir inver
sion en aquellas areas que son de interes para los
inversionistas. Como se comentara detalIadamente
mas adelante en esta Guia, antes de que los paises
puedan verdaderamente evaluar los proyectos y ofre
cer certificaci6n de pais anfitrion, deben definir los
criterios con los cuales van a deterrninar cuales de
los proyectos van a ser utHes para sus necesidades de
desarrollo. Por ejemplo, algunos paises con proble
mas severos de deforestadon tal vez quieran crear
incentivos para proyeetos que se dirijan a la protec
d6n 0 reforestacion de tierras degradadas, mientras
que aquello~ en los cuales la ofena de energia es
insufidente probablemente quieran fomentar la
inversi6n en proyectos de energia.

5. Obtener la Mayor Participaci6n
Posible
Uno de los aspectos mas desafiantes en la

creaci6n de una institudon de Ie es el de determi
nar quien debe participar en la Ofieina de IC y cual
es el papel que cada parte debe jugar. Algunos pai
ses han desarrollado programas centralizados de
coordinacion gubemamental. Pese a que estos pro
gramas estcin completamente financiados y admi
nistrados por el gobiemo, en la mayona de los casos
existe un dialogo abierto con los seetores privados y
no-gubemamentales.

Otros paises han buscado la partidpadon activa
de todos 10 sectores de la sociedad (gobiemo, nego
dos, organizadones no gubemamentales, individuos)
y de la economia (industria, agricultura. silvicultura)
en el diseiio y la administrad6n de la entidad
nacional de Ie. Este acercamiento multi sectorial
paredera mas adecuado para aquellos paises donde
el finandamiento y la infraestruetura para el progra
rna no es tan acceslble denuo de! gobiem" 5i bien
la participJcion priv3da es vital raea 1.1 Ie d ;Jape!
del gobiemo no debe ser subestirnado. Debido a
que en algunos pafses existe la creencia de que la
partidpad6n del gobiemo en IC debe ser muy limi
tada 0 inexistent£, es importante reVisar aqui algunas
de las razones por las cuales la panicipadon del sec
tor publico es vital en el esfuerzo de Ie.



Como ya se menciono, la C.\iCC requiere que los
gobiemos aprueben los proyeaos. e informen a la
Secretaria de la CMCC anualmente acerca de su pro
greso. Ademas, debido al papel de las aaividades
de IC en el desarrollo economico de un pais. los
gobiemos van a querer garantizar la compatibilidad
entre los objetivos del programa de IC y su propia
agenda de desarrollo. Finalmente, puede que los
gobiemos jueguen un papel importante, junto con
el seaor privado, en el mercadeo de propuestas de
proyeaos de IC a eventuales inversionistas.

Lo anterior no debe entenderse como una indi
cadon de que el gobierno deba necesariamente
dominar el proceso de la institudonalizadon de Ie.
De hecho, induso en los casos en que una agenda
gubemamental encabece la inidativa de IC, debe
hacerse un esfuerzo por difundir los conceptos y
benefidos de IC 10 antes posible, de manera que se
fadlite la integradon de los demas interesados en el
proceso.

Ademas del hecho de que el seaor privado
empresarial es el que impulsaria la IC conforme los
inversionistas busquen medios costa efidentes para
la reducdon de ernisiones, debe reconocerse que
una institudon de IC puede benefidarse mucho de
fa participadon del sector privado. Uno de los be
nefidos es la insistencia del sector empresarial en la
efidenda, asi como su respeto por las reglas daras y
simples. La panicipadon privada en la institu
donalizaeion de IC deberia lIevar a procedimientos
menos burocraticos y estrategias mas orientadas
hada el resultado. -

Aparte del gobierno y del seaor privado empre
sarial, la comunidad de ONGs debe ser considerada
a la hora de la formulacion de los planes para la
entidad nadonal de Ie. Mientras que la partid
padon del seaor empresarial puede llevar a politicas
y procedimientos practicos y orientados a la acdon.
la comunidad de ONGs aportara, en la mayoria de
los casos, un enfoque social y ambiental muy nece
sario. Ademas, las ONGs usualmente son fuentes
de vaIiosa experiencia cientifica y "know-how' u~cni
co, los cuales pueden significar ventajas comparati
vas para un pais en terminos de evaluaci6n y mer
cadeo de proyectos. De hecho la experiencia, hasta
ahara, ha demostrado que las ONGs son fuertes
candidatas a panicipar a los proyeetos de Ie.

G. Obtener Recursos Financieros v ~o-

financieros .
En alguna medida. el t1nanciamiemo de la otlei

na a programa sera un reflejo de 10 discutido en el
punto anterior: la panicipaci6n de los diferentes sec
tores. Restricciones presupuestarias en la mayoria de
los paises-sobre todo, los que se encuentran en

vias de desarrollo-limitaran las comribuciones
monetarias del seaor publico. Fuentes tradicionales
de Asistencia Oficial para el Desarrollo ya estan
debilitandose en muchas regiones y se estan
dirigiendo a otros programas. Con este escenario, se
requerira de opdones creativas para garantizar un
programa de IC siendo vitalla cooperacion intersec
torial. En la mayoria de los paises con programas
credentes de IC, la solucion ha sido la de redbir
apoyo de varias fuentes para satisfacer las necesi
dades logisticas y finanderas de una institudon de
Ie. A continuaeion se ofrecen algunas sugerendas y
ejemplos que pueden servir para ilustrar los tipos y
las combinaeiones de recursos que se necesitaran:

• Personal: Las agendas gubemamentales podrian
donar el tiempo del personal tecnico y de apoyo,
asignandoles parte de su tiempo completo en la
ofieina de Ie. Las ONGs y las compafiias pri
vadas podrian donar asistenda en fonna de horas
de consultoria para tareas especificas, 0 bien
podrian panieipar en capacidad de asesoria.

• Instalaciones fisicas: Institueiones gubemamen
tales, camaras industriales 0 individuos con
interes en IC (v.g., compafiias energeticas a de sil
virultura) podrian contribuir con espacio fisico
OOoso 0 sub-utilizado para ofidnas, asi como
apoyo logistico, como lineas telef6nicas, foto
copiadoras, servicios de fax. etc.

• Capacitaei6n ticnica y cientifica: Muchas ONGs
intemacionales y locales ofrecen sus serviaos en
areas como desarrollo de proyeaos. monitoreo y
verificaci6n. Este apoyo puede estar motivado
por una serie de faetores, induyendo la posibili
dad de contratos de servicio futuros, un deseo de
impulsar el desarrollo sostenible, 0 un interes en
ver el avance de la IC en su pais. Esta asistenda
puede ser complementada con experiencia denti
fica donada por universidades 0 institudones de
investigaeion, las cuales tambien tienen un interes
en aaividades futuras de Ie.

• "Educacion" interna y promocion externa: Las agen
das de promod6n de comercio 0 exportad6n
pueden ofrecer sus instalaciones para talleres
locales, aSI como promover los proyectos de IC
en el campo internacional, incorporando la IC
como un produeto mas en sus carteras de
exponaci6n ° inversi6n. Ademas cierto pel"'>onaI
del \1inisterio de Rd3cioncs Exteriorcs er: c.
G'(uJnjero (\.g.. JgrcpJos comcrc:ilcs) ;"_>2den
promover proyeaos de Ie. 0 por 10 menos referir
las partes interesadas a la fuente de informacion
adecuada. Las camaras del sector privado tam
bien pueden jugar un pape! importante; por
ejemplo, Ia camara Costarricense Forestal
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patrocin6 un taller sobre el desarrollo de proyec
tos de silvicultura recientemente.

• Apoyo adicional para presupuesto de aperaciones y
equipo de oficina: Los gobiemos de los paises
anfitriones pueden acercarse a las agencias multi
laterales y los gobiemos de los paises del Anexo I
para obtener recursos para el desarrollo institu
cional de la Ie. Como 10 indica la Clausula 4.5
de la CMCC, los paises del Anexo I canalizaran
recursos "frescosw a las panes que no estan en el
Anexo I, con 10 cual se Ie ayuda a ambos grupos
de paises a cumplir con sus obligaciones de la
CMCe. Por ejemplo, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Nature Conservancy han brindado apoyo a
algunos paises en sus esfuerzos de IC por medio
de consultores. Hay mas posibilidades de las
cuales otros paises se pueden beneficiar.

Recursos y Personal: La Experiencia de OCIC

EI metodo utilizado por Costa Rico pora crear su oficina de
IC (10 primera de su tipo en un pois en desarrollo) fue de
reunir recursos finoncieros y no-financieros de uno varie
dod de Fuentes. Durante sus comienzos y alm hoy en dia,
10 oficina ha recibido apoyo de Fuentes pliblicas, privodas
y de ONGs. A continuoci6n se describen los contribu
ciones heehas por algunos de los diferentes instituciones
que han colaborado pora 10 creacion y opergciOn de 10
OCIC.

Ministerio de Energia YAmbiente: Este ministerio (y algu
nos de las agencies a programas bojo su supervisiOn) con
tribuyo espacio fisico y apoyo Iogistico durante Ia fase ini
cial del programa. EI MJNAE tambien Fue instrumental en
conseguir finonciamienlo de Fuentes multiloterales como el
PNUD pora pagar los solarios de consullores expertos, y
esta instituciOn tombien co-patrocin6 tolleres locales e inter
nacionales. Actualmente, eI Ministerio pogo eI solorio de
dos expertos forestales y uno de energia que trabojan a
tiempo completo en 10 oficino, asi como 10 asesoria legal a
troves del Departamento Legal del Ministerio.

FUNDECOR: Uno organizaci6n no-gubernamental cree
do con el objetivo de preservar 10 biodiversidad en
Costa Rico, FUNDECOR, presto apoyo tecnico y cono
cornienlos durante Ia infancia del prcgrama de Ie.
FUNDECOR tamb:"n cortr,b'Jyo cen 10 organizacion de
tal!eres y 10 promoc:on de 10 IC en Costa RICO en el exte
rior. En 10 aetuaiJdad. esta organizacion provee los ser
vicios del Director del programo.

• Thmsporte: Las agencias gubernamentales pueden
utilizar vehiculos existentes para visitas de
campo ocasionales, el transpone de visitas ofi

ciales 0 consultores, etc. Las compafiias de trans
pone interesadas en la IC por asuntos de
emisi6n podrian ofrecer viajes subsidiados 0 gra
tuitos en transpone publico.

• Administraci6n / Liderazgo: Este aspeeto puede ser
uno de los mas controversiales y desafiantes en
la conjund6n de todos los recursos para una
entidad de Ie. Por un lado, es difidl encontrar
el personal ca1ificado para asumir el Iiderazgo en
un campo tan nuevo e indefinido. Por el otro, es
desafiante resolver las luchas intemas que emer
gen por elliderazgo de una instituci6n perdbida
como una fuente de prestigio intemacional.

CINDE: Uno instituci6n sin fines de lucro dedicoda a Ia
promociOn de 'exportaciones y opciones de inversiOn en
Costa Rica, CINDE comenz6 potrocinanclo conferencias y
ofreciendo oyuda en 10 promoci6n. Luego aumentO su
popel hasta lIegar a contribuir recursos financieros, osi
como los instolaciones fisicas de las oficinas de OCIC.
CINDE tambien apoya con sus conocimienlos y contactos
en eI area de mercadeo intemacional. Finolmente, esta
orgonizaci6n ofrece apoyo logistico, muebles de oficina, y
espocio pora reuniones.

Firmas y organizaciones del sector privado: Vorias empre
sos han contribuido a los esFuerzos de 10 OCIC, especial
mente con eI co-potrocinio de conferencias y otros evenlos
promocionales 0 de entrenamiento. Por ejemplo, durante Ia
Conferencia Internacionol sobre Implementoci6n Conjunto
que se lIeva a cabo en junio de 1995 en Costo Rico, algunos
empresos privados y camaras empresorioles contribuyeron
recursos financieros hocia comidos 0 recepciones, mientros
que otras prestaron vehiculos 0 personal polO ayudor con 10
Iogistico. Otro ejemplo es eI de 10 Camara Forestal
Costarricense, que organizo un toller paro divulgar posibles
oportunidades para el sector forestal de Costa Rico.

Otras instituciones cienh'ficas, academicas y 0NGs:
Ademcis de patrocinor proyectos especificos, un numero de
ONGs y orgonizociones cientificas y ocademicos han presta-!
Jo conocimientos u~i:-=s. tanto en el an6lisis de las priori- :
dade.s dp. desarrollo lei pOlS como en 10 evaluacion de I
proyectos especincos. Un ejemplo claro es el trabaja del i
Instituto MeteorolOgico Nacional, que desarrollo ellnventorio
Nocionol de Fuentes y sumideros de GEl (en coordinociOn
con el PNUMA).



Funciones De
Un Programa

3 Nacional

Funciones de un programa nadonal

i 1. Establecimiento de directrices para la pre-
: sentaci6n de proyectos de ICI 2. Desarrollo de criterios para la evaluaci6n de
I proyectos de IC
! 3. Establecimiento de procedimientos para Ie presen-

!:,,1,. tacion, evaluaci6n y aprobacion de propuestas
4. Actividades locales de concientizaci6n
5. Mercadeo intemacional

i 6. Monitoreo, veri~caci6n, e informes anualesI7. Participaci6n en eI debate intemacional sobre
! politicas de IC (Estrategia y la CMCq
L _ __ _.___ ..__ -'

A. Establecimiento De Directrices
Para La Presentacion De Proyectos
Dele

Una de las primeras tareas de un programa
nadonal de Ie es la de desarrollar directrices para
la presentadon de proyeetos de IC4

• En general,
las directrices deberian:

1. Garantizar que la oficina adquiera la infonnadan
apropiada para la evaluacian del pais anfitrian:Las
directrices deben requerir la entrega de infor
macion basica sobre los proponentes y el tipo
de proyeeto, ademas de informacion acerca de
la viabilidad legal, logistica, ambiental, finan
dera, tecnica e institucional del proyeeto.

2. Minimizar trdmites burocrdticos: EI pais anfitrion
debe requerir la entrega de informadon en can
tidades que no sean excesivas. Directrices
sumamente complejas desmotivaran la partid
pacton local en la fase piloto. Tambien, las
directrices deben ser 10 mas consistentes posi
ble con grupos de criterios existentes para pai
ses anfitriones e inversionistas, como los de
Alemania, USIJI, Japon, etc. De esta manera,
los proponentes de proyeetos podran entregar
los mismos documentos a las oficinas de los
paises anfitriones e inversionistas.

3. Basarse en Ia experiencia: La informacion
requerida en la solicitud debe ser tomada de
la experiencia adcuirida del pais con relaciDn
a los proyeetos dt: Ie y I.ts e\'JluJciones Tal
vez Sea necesario cambiar peri6dicamente los
procedimientos de solicitud (sin descalificar
los proyeetos ya aprobados).
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progreso en cuanto a la IC de cada pais. Los pai
ses con poca experiencia van a tener que abordar
estas preguntas de manera diferente a aquellos en
los cuales ya ha habido bastante desarrollo de
proyectos por parte del sector privado 0 de la
comunidad de ONGs. Algunas de las preguntas
formuladas aqui necesitaran soluciones que
balanceen la necesidad de rapidez con las restric
dones presupuestarias. Por ejemplo, el personal
de IC tendra que estar compuesto de un mleleo
de personas que aseguren continuidad y respues
ta nipida, apoyado par un (amite de evaluaci6n
que se retina peri6dicamente, tal como se pro
pone en algunos paises en desarrollo. Por otro
lado, el personal puede inicialmente depender de
consultores extranjeros, quienes luego deben
capacitar al personal local, dentro de un plazo
determinado previamente.

8. Establecer Nexos con el Ministerio
de Relaciones Exteriores y otros
Ministerios
Los esfuerzos de IC de cualquier pais necesaria

mente involucraran un alto grado de eontacto
con otros paises. En algunos casos, estos eontac
tos se llevan a cabo a nivel de sector privado,
como por ejemplo, durante las negociaciones que
pueden llevar al nadmiento 0 financiamiento de
un proyecto. Sin embargo, en alglin punto
durante el cielo de vida del proyecto, es definitivo
que los gobiemos de ambos paises (anfitri6n e
inversionista) se reladonen. Esta realidad haee
aeonsejable la participad6n del Ministerio de
Reladones Exteriores desde el inido. La
"aceptad6n del pais anfitri6n" requerida por el
Convenio Marco haee particularmente impor
tante el "educar" al personal del Ministerio de
Reladones Exteriores e induirlos en todas las eta
pas del desarrollo del programa de Ie.

Otta raz6n por la cual se debe ineluir al
Ministerio de Relaciones Exteriores es que este
juega un papel crucial en los foros intema
donales relacionados con IC, particularmente en
donde el status y el futuro de la IC se discute
anualmente. En la inidativa nadonal de IC y en
las negodadones intemacionales. un Embajador
" \1inisuo (0 perSlma de apovo) C' mocedor de Ie
;"Jcck hcKer resJltar a un paIs a ur,a region en la
arena intemacional de Ie. [S mas, idealmente,
habria una persona espedalizada en asuntos de
cambio elimatico en el Ministerio que pueda
manejar esos asuntos a traves de varias adminis-

traciones - 0 por 10 menos durante todo el plazo
de una administracion. Este individuo podna ser
un negodador del pais en los COPs y en las
reuniones de los cuerpos subsidiaros de la
CMCC, coordinando permanentemente con per
sonal temico y politico. En breve, es crucial que
los esfuerzos locales se coordinen con cualquier
esfuerzo estrategico realizado en el exterior.

Es importante en este tema notar las excep
dones, donde el Ministerio de Media Ambiente y
los Recursos Natrurales, 0 el Ministerio de
enerigia tiene la autorizaci6n direeta de nego
ciaci6n intemacional, sin tener que pasar a traves
del Ministerio de Reladones Exteriores.



Funciones De
Un Programa

3 Nacional

i: Funciones de un programa nadonal

! 1. Establecimiento de directrices para la pre-
i sentaci6n de proyectos de IC

I::: 2. ~~o~~~~~ teltterios para la evaluaci6n de

3. Establecimienlo de procedimienlos~ra Ie presen-
!, taci6n, evalua\occi6n y a

d
probaci6n e propuestas

4. Actividades ales e concientizaci6n!
! 5. Mercadeo intemacional
! 6. Monitoreo, verificacion, e inforrnes anuales
I 7. Participacion en eI debate internacional sobre
i politicos de IC (Estrategia y 10 CMCq
1... _ _ _ _.. .._ ---'

A. Establecimiento De Directrices
Para La Presentacion De Proyectos
Dele

Una de las primeras tareas de un programa
nadonal de Ie es la de desarrollar directrices para
la presentadon de proyeaos de IC', En general,
las directrices deberian:

1. Garantizar que la ofiana adquiera la infonnaci6n
apropiada para la evaluaci6n del pais anfitri6n:Las
directrices deben requerir la entrega de infor
madon basica sobre los proponentes y el tipo
de proyeao, ademas de informadon acerca de
la viabilidad legal, logistica, ambiental, finan
dera, tecnica e institudonal del proyeao.

2. Minimizar trdmites burocrdticos: El pais anfitrion
debe requerir la entrega de informacion en can
tidades que no sean excesivas. Directrices
sumamente complejas desmotivaran la partici
pacion local en la fase piloto. Tambien, las
directrices deben ser 10 mas consistentes posi
ble con grupos de criterios existentes para pai
ses anfitriones e inversionistas, como los de
Alemania, USIJI. Japon, etc. De esta manera,
los proponentes de proyeetos podran entregar
los mismos documentos a las oficinas de los
paises anfitriones e inversionistas.

3. Basarse en la experiencia: La infonnadon
requerida en la solicitud debe ser tomada de
la experienda adc;uirida del pais can rel3ci6n
a los proycctas dL Ie y l.:ts c\'alu<1cillneS Tal
vez sea necesario cambiar peri6dicamente los
procedimientos de solicitud (sin descalificar
los proyeetos ya aprobados).
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4. Salisfacer los est.dndares intemaeionales de la
CMCC: Las directrices de solicitud deberian sa
tisfacer los cinco requisitos generales de la fase
piloto de IC, establecidos en abril de 1995, en la
COPI. De aruerdo con el Dorumento
CMCC/COP/1995/L.13, los requisitos son:

i. "Que las actividades implementadas conjunta
mente deberian ser compatibles con y aportar a
las prioridades y estrategias nacionales ambien
tales y de desarrollo, contribuir a la eficada en
terminos de costo en ellogro de beneficios
mundiales, y deberian poder ser conducidas de
manera comprensiva, abarcando todas las
fuentes relevantes, los sumideros y las reservas
de los gases invemaderos;1I

Observacion: Este requisito conlleva la necesi
dad de algl1n tipo de evaluadon de proyeeto, que
tome en cuenta las prioridades nacionales de desa
rrollo sostenible, los costos del proyeeto y el
impaeto total del proyeeto sobre las fuentes y sumi
deros de GEls.

ii. "Que las actividades implementadas conjun
tamente en esta fase piloto requieran
aceptacion, aprobacion 0 respaldo previo de los
gobiemos de las Partes que participen en estas
aetividades; II

Observacion: Este es uno de los daros papeles
de los gobiemos en programas nacionaIes de Ie.

iii. "Que las aetividades implementadas conjun
tamente deberian resultar en beneficios reales,
mensurables y de largo plazo relacionados con la
mitigacion del cambio dimatico que no hubie
sen ocurrido en ausencia de dichas actividades;"

Observacion: Este criterio se conoce como
"adidonaIidad" de emisiones de GEL En terminos
muy generales, el proyeeto debe demostrar los be
nefidos de GEl que no hubieran ocurrido a no ser
por el proyeeto.

iv. "Que el financiamiento de las aetividades
implementadas conjuntamente deben ser adi
cionales a las obligaciones financieras de las
Panes del Anexo II, dentro del marco del
mecanismo financiero, aSl como a los fluios de
asistencia oficial de desarrollo (AOD) actuales;"

Observacion: Este criterio expresa "la adidonali
dad" financiera, definida por las Partes de la

CMCC como la relacion del financiamiemo con
los "ilujos de asistencia oficial de desarrollo."
Notese que la definicion de la AGO no esta clara,
e.g., iPodrian una p6liza de segura de riesgo polfti
co subsidiada a un prestamo blando de una agen
cia publica 0 de un banco multilateral de desarrol
lo constituir AOD?

Hasta que las Partes de la CMCC adaren la
definicion de AOD (quiza en la COP3), las oficinas
de IC en los paises inversionistas y anfitriones ten
drcin que desarrollar su propia definicion para que
sea aplicada a los proyeetos.

v. "Que no se Ie dara credito alguno a ninguna
de las Partes como resultado de las emisiones de
gas invemadero reducido 0 secuestrado a traves
de las aetividades implementadas conjunta
mente durante la fase piloto. II

Observacion: Este criterio es la caracteristica mas
importante de la fase pilato, debido a que se pro
hiben los creditos de proyectos de AlC frente las
obligaciones de reduccion de emisiones de la CMCC.
A pesar de las limitaciones impuestas por este crite
rio, los gobiemos de paises anfitriones deberian
evaluar los proyectos de AlC como si el pais inver
sionista fuera a recibir eventualmente algl1n credito
por el proyeeto. Es mas, los proyeaos disei'iados en
busca de estcindares excepdonalmente altos van a
tener el mayor potencial de "graduacion" a un nivel
de creditos en el penodo post-2000. Por esta razon,
podna haber mas demanda para proyeetos de alta
calidad durante la fase piloto.

14 Ver A~ndice E para un ejemplo de directrices (USlfl).

B. Desarrollo De Criterios Para La
Evaluacion De Proyectos De IC

Una segunda tarea crucial de un programa
nadonal de IC es la definicion de criterios para
la evaluadon, los cuales deben reflejar las priori
dades politicas del pais en cuestiones de desarro
llo sostenible. Por ejemplo, si la politica nacional
de un pais es la de conservar la biodiversidad,
entonces las caraetensticas de conservacion de la
biodiversidad de un proyeao deber. teler una
influencia fuene sobre su aceptabilIda' Si un
pais tiene un plan nacional de uso de ta tierra a
de expansion de energia. un proyeao de IC
podna ser evaluado con base en su consistenda
con esos planes. Consecuentemente. es de vital
importancia que la oficina de IC tenga acceso a



Ademas de promover el concepto de la IC,
impulsar el desarrollo de proyectos y evaluar
proyeaos, es probable que una ofieina de IC se
conviena tambien en intermediario en la
'venta" de proyeaos. En este sentido, las aIian
zas estrategicas con organizadones con experien
cia en el mercadeo y la negoeiacion a nivel
intemacional pueden ser muy valiosos.

Mercadeo de proyectos a troves de acuerdos
cooperativos

La Oficina Costarrieense de IC (OCIC) tiene un
acuerdo de eooperaei6n con CINDE, una institu
ciOn que "eva mas de una decada promocionan
do las exportaciones y atrayendo inversiones en
ese pais. De forma similar, es muy factible que la
Oficina de IC en Guatemala Irabaje sus progra-

, mas de eerea con FUNDESA, una fundaci6n
: independiente y sin fines de lucro que se dedica a!
: incrementar el comercio y la inversi6n en I
: Guatemala desde 1984.=--_..-- _-_._.- _--_.__._ _..~ _..__._ _ __ .

Para poder lIenar estas funciones de mer
cadeo e intermediacion, una oficina de IC
puede considerar algunas de las siguientes
aaividades:

1. Utilizaci6n de las relaciones diplomdlicas exis
temes: se deben investigar y utilizar las rela
ciones aauales de donacion entre los go
biemos del pais inversionista (incluyendo
ministerios individuales) y los paises indus
trializados con programas aaivos de Ie.
Esos gobiemos de los paises inversionistas
podrian estar muy interesados y deseosos de
trabajar con su seaor privado local en la
creacion de incentivos para la inversion en
proyeaos de IC.

2. Utilizaci6n de eventos intemacionales que
involucren funcionarios de alto nivel del pais
inversionista: se debe garantizar, en la medida
de 10 posible, que politicos de alto nivel
inc1uyan la IC como un ~ema dentro de sus
discursos v en reuniont's can cYc!1tua!es
inversionistas de IC internacionales y sus
gobiemos. Si es posible, los funcionarios
deberian estar bien preparados con informa
cion sobre proyedos especificos y aprobados

por los gobiernos anfitriones. listos para la
inversion. Deberla haber literatura sobre
dichos proyectos.

3. Plena participacion en La CMCC: es mas pro
bable que los inversionistas partieipen en
proyeaos de IC dentro de paises que se han
comprometido activa y pllblicamente a
respaldar la IC en el largo plazo. Como
Parte de la CMCC, eI pais anfitrion deberia
enviar delegados capacitados en cuestiones
tecnicas, con experiencia en IC, a las COP y
sus reuniones relacionadas (ver mas infor
macion abajo). La IC deberia formar parte
importante de la estrategia de negodad6n
del pais anfitri6n.

4. Parlicipacion en foros no gubernamentaLes rela
cionados con IC: el personal de la oficina de
IC deberia estar consciente de las muchas
reuniones y conferencias relacionadas con la
CMCC y, de ser posible, participar en elIas.
Tales actividades induyen las reuniones del
Consejo Mundial de Negocios, las reuniones
de la Red de Accion Climatica, entre otras.

F. Monitoreo, Verificacion,
E Informes Anuales

Una de las tareas mas importantes yexigentes
que deberan encarar las institudones u oficinas
de IC es la de monitorear los proyeetos de IC
en marcha. Parte del rete se origina del hecho
que las metodologias empleadas para determi
nar el impaeto precise de los proyeaos de IC en
terminos de beneficios de carbona estan aun en
proceso de desarrollo y refinamiento. Aunque
se vislumbra ya un concenso de que la veriti
cadon debe ser ejecutada por terceras partes
que no tengan relacion con el proyecto, no
existe realmente un conjumo de estandares 0

metodos intemacionales. Aun asi, el moni
toreo y la verificacion son indispensables si va a
llegar a existir un regimen de IC crefble. Un
progr.:m1J :;]c;"I1,11 dt: !C ru"d" .r:udar a

~stJbkccr :-:rc:dibilidJJ a iafSv r1az0 si se asegu
ra que sus proyectos en la fase piioto marchan
bien. Esto puede hacerse por media del apoyo
sostenido despues de la puesta en marcha del
proyeetO, y por medio de revisiones periodicas
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tarea puede requerir asistencia ternica par parte
de la oficina de Ie);

S. Procedimientos de aceptaci6n de proyeetos y
designaci6n de la persona autorizada para fir
mar la carta de aprobad6n del pais anfitri6n; y

6. Procedimientos de rechazo de proyeetos y pro
cedimientos de representaci6n.

17 Ver Apendice D para una muestra de procedimientos (Costa Rica).

D. Actividades Locales De
Concientizaci6n

EI programa nacional de IC podna llevar a cabo
algunos pequefios talleres con los representantes de
los seetores de los cuales espera recibir propuestas de
proyeetos de Ie. Estos talleres pueden enfocar sec
tores como uso de la tierra, energia e industria y
pueden organizarse en cooperaci6n con las camaras
de comercio, las asociaciones de negocio y las ONGs
locales u oficinas de agencias multilaterales locales,
tales como el PNUD, la llSAID. En cada uno de
estos seminarios, se deben explicar, muy cuidadosa
mente, los criterios, estandares y procedimientos
para soHcitar la aprobaci6n de IC, con el fin de
fomentar la presentaci6n de proyeetos de alta cali
dad. Sera sumamente importante manejar cuida
dosamente las expeetativas en estos talleres, especial
mente durante la fase piloto cuando el mercado no
estci completamente desarrollado.

E. Mercadeo Internacional

Como se ha hecho notar en ouas secciones de este
documento, la falta de creditos e incentivos
financieros direetos denuo de la evoluci6n de la fase
piloto han creado una situaci6n donde las oficinas
de IC en paises anfiuiones deben jugar un papel
aetivo en el mercadeo de las propuestas de proyec
tos de Ie.

La funci6n de mercadeo es un aspeeto vital que
no puede ser ignorado, y deberia seguir una estrate
gia cuidadosamente planificada. Algunos objetivos
de la esuategia podrian ser la concientizaci6n de la
comunidad internacional en cuantO a sus proyeetos.
la determinaci6n de inversionistas/ compradores
meldS. el posicionamicnto efceti\'o Je sus produc
tos, la difcrenciacicin de dichos productos. y el
establecimiento de un alto pertll a nivel intema
cionaL Todo esto presupone la ex.istencia de
prayeetos de calidad e, idealmente, una cartera de
prayeetos diversos.·

En un mercado que apenas nace, debe darsele
mucha consideracicin a aquellos [aetores que puedan
motivar la inversi6n en la Ie. A nivel internacionaI.
los encargados del mercadeo deben mantenerse al
tanto de los acontecimientos en el marco evolutivo
de politicas de la CMCe. A nivel de paises indivi
duales, los desarrolladores de prayeetos en paises
"vendedores" de prayeetos deben tratar de identificar
las influencias en los paises "compradores" que
empujen a estos a la inversi6n en la Ie. Y aun mas,
deben uatar de dilucidar el tipo de proyeao que
podna auaer la inversi6n.

Frente a un nivel creciente de competencia, cada
pais debena identificar tambien aquellas ventajas
comparativas especificas a su pais que puedan ofre
eerie a potenciales inversionistas, y luego deben crear
conciencia de estas ventajas. En terrninos generales,
la existencia misma de una institud6n de IC deberia
constituirse en ventaja comparativa, ya que ex:iste un
punto de cantaeto y un marco institucional donde
pueden acudir los interesados. Esta institud6n repre
sentara una muesua de apoyo oficial de los prayec
tos aprabados por un pais. Ademas, la ex:istencia de
una instituci6n de este tipo podria significar una
reducci6n en costos de transacci6n.

Mercado Internacional
A 10 hora de mercadear sus proyectos, un pais podria
enfatizar puntos como:

1. Un ambiente favorable a Ia inversion
e~s que favorecen Ia inversion extranjero/

Reglas c1aras
elegislaci6n en materia de ambiente 0 energia

gue favorezca 10 IC
eEstabilidad politico

2. Apo~ politico de alto nive/ para las iniciativas de
IC y cambio c1im6tico y e/ mercadeo de los proy.ectos
de IC a troves de las reJaciones exteriores oficiales del
pais.

3. Clima 0 ubicacion geogr6~ca que favorezca el rapi
do crecimiento biomasico

4. Alto potencial para las energias renovables 0

Hlimpias"

5. Presencia de empresas multinacionales en los sec
tores de energia u otros sectores que se veon inclina
dos 0 c.ompensar carbono en lugares donde yo tienen
-'peraclones

. I ~ I ~ . I r , •
J. Prese"c:a de cornu" ::::0 (,"-.r:'·::: Y/O aCCdemlca
que apoye ias iniciativas de Ie.

7. O~rtunidades para lograr beneficios de carbono I
en 10 eficiencia energetica les decir, ineficiencios en los I
sistemas energeticosl I



Ademas de promover el concepto de la Ie.
impulsar el desarrollo de proyectos y evaluar
proyeetos, es probable que una oficina de IC se
convierta tambien en intermediario en la
Mventa" de proyeetos. En este sentido, las alian
zas estrategicas con organizaciones con experien
cia en el mercadeo y la negociacion a nivel
intemacional pueden ser muy valiosos.

.... .._._ _ __ __ __ ·0

Mercadeo de proyedos a traves de acuerdos
cooperativos

i
La Oficina Costarricense de IC (OClC) nene un
acuerdo de cooperaci6n con CINDE, una institu- I
ciOn que lIeva mas de una decada promocionan
do las exportaciones y atrayendo inversiones en
ese pais. De forma similar, es muy factible que la
Oficina de IC en Guatemala trabaje sus progra-

, mas de cerca con FUNDESA, una fundaci6n
: independiente y sin fines de lucro que se dedica a!
: incrementar el comercio y la inversi6n en I
: Guatemala desde 1984.
~,-_ __ _--._ __ _----_ _ __._ __.._._._.~ -- _ _.

Para poder llenar estas funciones de mer
cadeo e intennediacion, una oficina de IC
puede considerar algunas de las siguientes
actividades:

I. Utilizaci6n de las relaciones diplomdticas exis

tentes: se deben investigar y utilizar las rela
ciones actuales de donacion entre los go
biemos del pais inversionista (incluyendo
ministerios individuales) y los paises indus
trializados con programas activos de Ie.
Esos gobiernos de los paises inversionistas
podrian estar muy interesados y deseosos de
trabajar con su sector privado local en la
creacien de incentivos para la inversion en
proyectos de Ie.

2. Utilizaci6n de eventos inremacionales que
involucren [uncionarios de alto nivel del pais
inversionista: se debe garantizar, en la medida
de 10 posible, que politicos de alto nivel
inc1uyan la IC como un tema dentro de sus
discursos y en reuniones ccn cw:ntu.:dcs
inversionistas de IC internacionales y sus

gobiernos. Si es posible. los funcionarios

deberian estar bien preparados con infonna

ci6n sobre proyeetos especfficos y aprobados

por los gobiernos anfitriones. !istos para la
inversion. Deberia haber literatura sobre
dichos proyectos.

3. Plena participaci6n en la CMCC: es mas pro
bable que los inversionistas participen en
proyectos de IC dentro de paises que se han
comprometido activa y publicamente a
respaldar la IC en el largo plazo. Como
Parte de la CMCC, el pais anfitrion deberia
enviar delegados capacitados en cuestiones
tecnicas, con experiencia en IC, a las COP y
sus reuniones relacionadas (ver mas infor
macion abajo). La IC deberia formar parte
importante de la estrategia de negodadon
del pais anfitrion.

4. Participaci6n en foros no gubemamentales Tela
cionados con IC: el personal de la ofidna de
IC debena estar consciente de las muchas
reuniones y conferencias relacionadas con la
CMCC y, de ser posible, participar en ellas.
Tales actividades incluyen las reuniones del
Consejo Mundial de Negodos, las reuniones
de la Red de Acci6n Climatica, entre otras.

F. Monitoreo, Verificacion,
E Informes Anuales

Una de las tareas mas imponantes y exigentes
que deberan encarar las institudones u ofidnas
de IC es la de monitorear los proyectos de IC
en marcha. Parte del rete se origina del hecho
que las metodologias empleadas para detenni
nar el impacto precise de los proyectos de IC en
terminos de beneficios de carbona estan aun en
proceso de desarrollo y refinamiemo. Aunque
se vislumbra ya un concenso de que la verifi
cacion debe ser ejecutada por terceras panes
que no tengan relacion con el proyecto, no
existe real mente un conjunto de estandares 0

metodos internacionales. Aun asf. el moni
toreo y la verificacion son indispensables si va a
Ilegar a existir un regimen de IC crefble. Un
progrZln1a ~~.1Cl:'nZlI cir !e rULGL .r:ud:.u a

estabkccr cr.cdibilidJJ .1 largu p1J.Z0 si se asegu
ra que sus proyectos en la fase piioto marchan
bien. Esto puede hacerse por medio del apoyo
sostenido despues de la puesta en marcha del
proyeeto, y por medio de revisiones peri6dicas
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de la ejecuci6n del proyecto en comparaci6n
con los estimados y las metas originales.

Para mayor disOlsion y algunas sugerendas
sobre practicas de monitoreo y verificad6n en
proyeetos de energia y uso de la tierra, elleetor
puede referirse al capitulo IV de este documento,
donde se trata la evaluad6n ternica de proyeetos.

Es recomendable que los paises deseosos de
experimentar con AIC durante la fase piloto,
envien informes de proyeetos de IC a la

Formato Para Informes De Ale

EI Cuerpo Subsidiario de las Naciones Unidas
para 10 Asesoria Cientifica y Tecnica (SBSTA, por
sus siglas en ingles), un grupo de trabajo tecnico
de 10 CMCC, se ha reunido tres veces entre COP
1 y COP-2, y se reunira nuevamente en diciem
bre de 1996. Durante 10 segundo reunion que
sostuvo en marzo de 1996 en Ginebra, SBSTA
decidio adoptar un marco inicial para que los
paises reportaran sus actividades de AIC en 10
fase piloto a 10 Secretaria de 10 CMCC, con el fin
de que se monitoreara el progreso de sus esfuer
zos. EI marco de estos informes, fue aprobado
por el COp·2 en Julio de 1996, y debera incluir:

1. Una descripciOn del proyecto, incluYendo: tipos
de proyectos, adores involucrados, arreglos institu
cionales, costos actuales (en 10 medida de 10 posi
ble) informaciOn tecnica, procedimientos de eva
luacion de proyectos acordados reciprocamente,
viabilidad de largo plazo del proyecto, etc.

2. Aceptacion, aprobacion 0 respaldo gubema
mental.

3. Otros beneficios que se pUedan derivar del
proyecto.

4. Un calculo de 10 contribucion de proyectos de
AIC que conlleven beneficios reales, mensurables
y de largo plazo, relacionados con 10 mitigaci6n
del cambio c1ir'l6tico que no se hubieran dado
sino por las act lidodes.

Secretaria de la Convenci6n, con eI fin de cons
trukima base de conocimiento y contribuir a la
aceptad6n eventual de la Ie como un mecanis
mo. Las directrices forrnales de presentadon de
los informes de proyeetos de IC fueron preparadas
en maIZa de 1996, durante la segunda sesion del
Cuerpo Subsidiario de las Nadones Unidas para
las Recomendadanes Cientificas y Tecnicas, y
fueron aprobadas en COP-l en julio de 1996 en
Ginebra. De ahi en adelante, sera la responsabili
dad de los programas nacionales de IC el seguir
esas guias en sus inforrnes anuales.

5. La compatibilidad del proyecto con, y eI apoyo
a, el desarrollo economico y las prioridades y
estrategios socioeconomicas y ambientales.

6. La adicionalidad a las obligaciones
financieras de los poises del Anexo I bajo el
mecanismo financiero de 10 CMCC, asi como de
los flujos actuales de AOD.

7. La monera en que el proyecto contribuye 01 forte
lecimiento de capacidad, transferencia de tee
nologias ambientalmente sanas a otras partes, sabre
todo a los poises en desarrollo, con el fin de permi
tines implementar las disposiciones de 10 CMCC.

Los Cuerpos tambien acordaron que 1) coda go·
biemo nacional de las Partes involucradas debe
informarle a 10 COP proyecto por proyecto, a
menos que las Partes acuerden un informe comun;
2) los informes sobre los programas nacionales de
IC servir6n el propOsito de informaci6n solamente;
3)10 CMCC procesara informaci6n acerca de un
proyecto solamente despues de haber recibido
informacion de tadas las partes involucradas y 4)
los informes pueden ser transmitidos a 10 CMCC
en cualquier momento, y deben ser actualizados,
preferiblemente, coda ano.

Durante COP-2, SBSTA tambien Ie pidio ala
Secretarla de 10 Convenci6n que hiciera sugeren
cias en cuanto 01 Formato uniforme de reportes
sobre AIC, para promover 10 consistencia de los
misrT1os, permitiemdole a 10 Secretario evaluar
rr05 erectivamenie e! progreso de 10 fose piloto.



I Evaluacion Tecnica
De Proyectos De

4 IC/AIC

En esencia, un proyeao de implementacion
conjunta (Ie) es un proyeao de inversion interna
cional que provee seIVicios a beneficios ambien
tales. El unico aspeao que hace que estos proyec
tos sean diferentes es el componente de la con
tabilidad del carbona, ademas del eventual moni
toreo y verificacion de la compensacion de car
bono. Como estos temas son relativamente
desconocidos para el tipico oficial de proyeetos de
inversion, es muy recomendable que el personal
tecnico de un programa nacional de IC sea entre
nado en eI cilculo de la compensaci6n, tanto en
proyeetos de uso de la tierra como en los de
energia. Este nivel de conocimiento es dave no
solo para que el personal pueda proveer asistencia
tecnica a los proponentes de proyectos, sino tam
bien para que pueda evaluar proyeetos de manera
que se puedan discemir entre aquellas propuestas
de alta calidad y aquellas que aun necesiten ser
refinadas.

La contabilidad, monitoreo y verificaci6n de
carbono son piezas fundamentales del concepto
de la IC, y conforman las bases de un eventual
mercado de compensaciones de carbono. Una
contabilidad err6nea 0 sin cuidados puede facH
mente evitar el exito de un proyecto, pero tambien
puede llevar al fracaso de todo el regimen de Ie.
Aunque aun se estan probando metodologias en
todo el mundo, existe un concenso que las tecni
cas y tecnologias deben ser mejoradas y refinadas
para garantizar un sistema justo y creible.

La certificaci6n potencial de compensaciones
de carbono en base a las reducciones de emi
siones (de proyectos de Ie) requerirci el estableci
miento de un procedimiento de contabilidad de
carbono. La unidad relevante para la medici6n
de las emisiones de carbono es la diferencia entre
las emisiones en el caso de referencia (0 linea de
base) y las emisiones con el proyectol!. En el
caso de los proyeetos de energia, este procedi
miento de contabilidad de carbona debe con
tabilizar, explicitamente, la diferencia entre las
emisiones de un sistema de energia 0 la fijacion
de carbona del uso de la tierra sin el proyecto
(caso de referencia) y las emisiones a fijaci6n de
carbona con el pro\"eao. En el C3:-':", del almace·
namiento de carbono en pr'Jveaos r'orestales a
uso de la tierra, el valor es el incremento en flu
jos de C02 desde la atmosfera (en los casas de
Mfijacion" via el crecimiento biomasico) en com
paracion a las condiciones existentes. En el caso
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La Secretaria de la Naciones Unidas para la
CMCC en Bonn, Alemania, puede brindar infor
macion mas detallada sobre las negociaciones, as!
como informacion basica que describe la
Convencion, los cuerpos subsidiarios, los gropos
ad hoc y todas sus funciones y objetivos.

La direccion de la Secretaria es:
CMCC
Haus Carstanjen
Martin-Luther-King Strasse 8
0-53175 Bonn
Alemania
Tel: 49 228 815 1000
Fax: 49 228 815 1999

correa electronico:
secretariat.@unfccc.de.

World Wide Web site:
http://www.unfccc.de

Copias de la Convencion pueden ser solici
tadas por medio de ~ta direccion.

Informacion sobre las negociaciones intema
cionales y sobre proyeetos espedficos tambien se
puede encontrar en el sitio World Wide Web: "JI
Online".

http://www.ji.org
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I Evaluaci6n Tecnica
De Proyectos De

4 IC/AIC

En esencia, un proyeao de implememaci6n
conjuma (IC) es un proyeao de inversi6n interna
cional que provee servicios a beneficios ambien
tales. El unico aspeao que hace que estos proyec
tos sean diferentes es el componente de la con·
tabilidad del carbona, ademas del eventual moni
toreo y verificaci6n de la compensaci6n de car
bono. Como estos temas son relativamente
desconocidos para el tfpico oficial de proyeetos de
inversi6n, es muy recomendable que el personal
tecnico de un programa nacional de IC sea entre
nado en el calculo de la compensaci6n, tanto en
proyeetos de uso de la tierra como en los de
energfa. Este nivel de conocimiento es clave no
s610 para que el personal pueda proveer asistencia
tecnica a los proponentes de proyeetos, sino tam
bien para que pueda evaluar proyeetos de manera
que se puedan discernir entre aque11as propuestas
de alta calidad y aquellas que aun necesiten ser
refinadas.

La contabilidad, monitoreo y verificaci6n de
carbona son piezas fundamentaJes del concepto
de la IC, y conforrnan las bases de un eventual
mercado de compensaciones de carbono. Una
contabilidad err6nea 0 sin cuidados puede facil
mente evitar el exito de un proyeao. pero tambien
puede llevar al fracaso de todo el regimen de IC.
Aunque aun se estan probando metodologfas en
todo el mundo, existe un concenso que las tecni
cas y tecnologfas deben ser mejoradas y refinadas
para garantizar un sistema justo y creible.

La certificaci6n potencial de compensaciones
de carbona en base a las reducciones de emi
siones (de proyeetos de IC) requerira el estableci
miemo de un procedimiento de contabilidad de
carbono. La unidad relevante para la medici6n
de las emisiones de carbona es la diferenda entre
las emisiones en el caso de referenda (0 linea de
base) y las emisiones con el proyeao'·. En el
caso de los proyeaos de energia, este procedi
miento de contabilidad de carbona debe con
tabilizar, explfdtamente, la diferenda entre las
emisiones de un sistema de energia 0 la fijaci6n
de carbona del uso de la tierra sin el proyeao
(caso de referenda) y las emisiones 0 fijaci6n de
carbona COi1 el proweto. En el cas-:-, del almace
namiento de carbona en proyeetos r"orestales a
usa de la tierra, el valor es el incremento en flu
jos de C02 desde la atmosfera (en los casos de
"fijad6n n via el credmiento biomasico) en com
paraci6n a las condiciones existemes. En el caso
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Cuadra 1.

Cuadro 1. Par6metros para el C61culo de Fijaci6n Neta de Carbono, ClasiFicados por Tipo de Proyec1o {"+"
significa que se aplica el acopio de carbono; "0" signiFica que no se aplica}.

Reserva forestal!reclucci6n en Ia deforestaci6n + 0 0 + 0
Manejo de Bosque natural + 0 + + 0
P1antaciones de maderas/productos de madera 0 + + + 0
Restauraci6n de bosque 0 ecosistema 0 + 0 + 0
Agroforesteria/Foresteria social + + + + 0
Fincas pare energio biom6sica (comerciales) + + 0 + 0
Restorcci6n de terrenos degradados 0 0 + + a
P!cntaciones para energic biomasica 0 0 0 + ...
Plantcclones para energia biomasica 0 + 0 + +
Energic solar/eficiencic energetica 0 0 0 0 +

F_le' SwUit<lr 1992. 1994, 1,996

!J1

Ahorro de
Combustible fOsil

Carbono
en sueIos

Biomasa
cultivoda

Los sumideros terrestres de carbona no aru
mulan carbono indefinidamente. sino que se van
aproximando a un valor limite. Por consiguiente.
los beneficios de almacenaje de un sumidero es
un incremento unico en el nivel de carbono del
terreno. Si bien la fijaci6n en bosques en creci
miento tiene un valor unico, limitado par la
maduracion de los bosques mismos, la produc
cion de energia renovable y de combustibles bio
masicos para reemplazar combustibles fasHes
puede reducir emisiones indefinidamente hacia
futuro, siempre y ruando las plantadones de
energia biomasica puedan sembrarse y cosecharse
de manera sostenible.

18 Swisher. 1992

carbona es, por su naturaleza, un proceso dife·
rente-al de la reduccian de flujos anuales de emi
siones de un sistema de conversion de energia.
Las medidas que reducen las emisiones de los sis
temas de energia evitan una cantidad de emi
siones que de oua manera no podrian volver a
fijarse. La unica semejanza valida a este tipo de
prevencian de emisiones es la fijaci6n perma
nente de carbono en biomasa terrestre; la fijaci6n
de carta plazo realmente no es comparable. Par
10 tanto, el objetivo de un proyecto que busca
mejorar a incrementar sumideros de carbona es
el almacenaje sostenible y de largo plaza.

Biomasa
Nueva

Biomasa
en pie

Carbon Stock:Fossil
TIpo de ProyecIo

Hay una amplia gama de diferentes tipos de
proyectos, tanto en el sector energetico como en
el uso de la tierra. Cada tipo de proyecto es dife
rente en terminos de flujos netos de carbono que
propordonan reducdones de emisiones 0 poten
cial de fijad6n de carbona. Los proyectos
energeticos generalmente reducen las emisiones
netas al redudr la demanda de energia 0 al reem
plazar el usa de combustibles f6sHes can alterna
tivas mas limpias. Los proyectos de usa de la
tierra pueden almacenar carbona en bosques
naturales en pie. acumular carbono en nueva bio
masa sembrada en un proyecto, a acumular el
carbona en productos rultivados que crean
fijacion de largo plaza. Ademas, las plantaciones
sembradas para efectos de la energia biomasica
pueden almacenar carbona neto en nueva bio
masa y a la vez evitar las emisiones causadas por
el usa de combustibles f6sHes. Los tipos de
proyectos se han dasificado en el Cuadro 1,
donde puede observarse la complejidad de los
inventarios de carbona en los proyectos de usa
de la tierra relativos a los proyectos energeticos.

El almacenaje de carbona par medio del man
tenimiento 0 el aumento de los sumideros de

de la prevencian de emisiones (debido a la
deforestacian evitada), se hace la comparacian a
un caso de referenda. En todos los casos, estes
flujos de C02 se expresan en toneladas de car
bono-equivalente (tC).



[n este caso. la eleruicidad exponada del proyecto
reemplazana la ofena marginal del oferente local,
que seria carb6n can una intensidad de carbona de
.3 tonelada-C/MWh. No obstante, historicamente
el oferente local de energia ha side incapaz de satis
facer la demanda, de manera que la eleetriddad
adicional de la planta de co-generadon podna en
efeao sumarse a la capaddad requerida. En este
casO. es mas probable que la energia exponada
reemplazaria el uso de unos generadores de diesel
pequenos con una intensidad de carbono de .2
tonelada-CjMWh.

Un aspeeto adidonal del equilibrio de carbono
en un proyeeto energetico a base de biomasa es e!
cambio de almacenamiento de carbono en la tierra.
En este caso, en e! caso de referenda y en el caso
con proyeeto. existen plamadones de azUcar, asi
que no hay un cambio neto significante. Ademas,
el almacenaje neto de carbona de plantadones
forestales (que podrian ser empleadas para proveer
combustible cuando no hay bagazo de cana de azu
car), podna ser negativo 0 positivo, dependiendo
del uso de referenda para dichas plantadones. Este
valor no fue cuantificado porque el proyeeto even
tualmente fue disenado para usar bagazo almacena
do en vez de biomasa forestal.

3. Monitoreo y Verificacion
El"desarrollo de planes de monitoreo y verifi

cadon se considera una pane esencial de un proyec
to de Ie. Aetualmente, se estan dejando que estos
procesos fundonen de una forma ad hoc, ya que
hasta ahora no es posible estandarizar los metodos
empleados. En e! momento que se llegaran a esta
blecer norrnas intemacionales para monitoreo y veri
ficacion a nive! de proyeao, es posible que se exija
el cumplimiento de dichas normas. Mientras tanto,
los procesos nacionales de certificacion general
mente requieren de propuestas viables de moni
toreo y verificacion como pane de los requisitos
para la evaluadon y aprobacion de proyectos. EI
caso de la Iniciativa de Implementaci6n Conjunta
de los Estados Unidos (USIJI) es un ejemplo de esta
practica.

EI proceso de estimar las emisiones reduddas
par un proyeeto de IC requiere de la medidon del
cumplimiento de! proyeeto en comparaci6n can eI
caso de referenda.

Datos y Mediciones Necesarios
EI Cuadro 3 caraeteriza las comparadones nece

sarias para verificar el desarrollo y nive! de ejecu
d6n de proyeetos de energia , as! como las variables
que deben medirse.

------------------------------~----------------------------------~---------------------------

Cuadro 3.

Comparaciones en e;ecucion y medidas requeridas para el monitoreo y verificacion de /a compensacion de carbono en

proyectos de energia

Linea de Base: intensidad de
combustible de carbono

Proyecto: energia suministrada y

linea de Base: intensidad de

combustible de carbono

Proyecto: energia suministrada

Medidas Requeridas

Linea de Base: Fuente de combustible

fosil,Proyecto: producci6n de biomaso y

conversion a combustible/electricidad

linea de Base: Fuente de combustible

fosil, Proyecto: sistema de energia

renovable (generalmente electrical

Comparocion

Fuente Renovable (solar, e6lica,

hidro, geal

Conversion de energia biomasica

Tecnologia Energetica

I
I
I
I
I
I
I
I

I : Fijaci6n neta de carbona terrestre
------------------------------~-----------------------------------~---------------------------

Reemplazo de combustible (oferta) : Linea de Base: Fuente de combustible fosil, : Linea de Base: intensidad de

: Proyecto: Fuente de combustible mas limpio : combustible de carbono

: (de carbon a gas natural,par ejemplol : Proyecto: energia suministrada y
I I

: : cambio en intensiclad de carbone

--R;;~pl~;;-d;~~,;,~~tibi;{ck,;;~~~ir-Li~~-d;~~:-~;;ii~;I-d;~~b~~tibl;----:-U~~d~-&;~~i~~~~~dd~-----

: Proyecto: cambio entre combustibles : combustible de carbono
: ' "-"vedo: 'Jso ec-:e combustible v, .,

E:: '?C'Ticiccd usc ,::je er.ergia,

combio en eticiencia e intensidod

de corbono

I,
I
I I
I I

------------------------------1----------------------- ------------~---------------------------

Medidas de e~ciencio energetico : Linea de Base: combustible 0 usa : Linea de Base: usa ~nol

: ~nal de la energia eleetrica. Preyecto: : de Ie energia e intensidad del cor

: tecnologio de usa final mas e~ciente : bono. combustible

! ; kJA; Proy~o: cambie en el usa de 10
I IV energlo
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tener influencia sobre la intensidad de carbono de la
mezcla del combustible de la linea de base. Un
anal isis riguroso de la linea de base de emisiones (y
reducciones potenciales) de un sistema energetico
requiere simulacros muy detaIlados del sistema. Sin
embargo, el enfoque mas sencillo para el analisis de
las lineas de referencia de emisiones es:

• usar la tasa promedio de emisiones de todo el
sistema (es decir, emisiones totales dividido por
ventas totales), 0 sino,

• usar la tasa de emisiones de la planta marginal,
multiplicada por la energia ahorrada, para cada
hora del ano.

Como ejemplo, sup6ngase que un sistema ener
getico usa energia hidroeleetrica para la generaci6n
de la carga basica y carb6n para la carga intermedia,
con el usa ocasional de turbinas de combusti6n
(TCs) tecrnicas 0 de gas para las cargas pico. Ahora
bien, sup6ngase que se haya agotado el potencial
del recurso hidroeleetrico, y las futuras plantas para
carga basica seran a base de carb6n. La tasa de emi
siones promedio es actualmente muy baja, debido a
la mayor generaci6n hidroeleetrica para la carga
basica. La tasa marginal seria relativamente alta,
debido principalmente a las TCs, y parcialmente al
carb6n en horas donde s610 plantas de carga inter
media (y no las de carga pico) se emplean.

Un programa pequeno de conservaci6n de
energia sencillamente afeetaria las horas de oper
ad6n de las rCs en horas pica y quizas las plantas
hidroeleetricas de carga intermedia. Los eambios en
las emisiones que resultarian serian muy semejantes
a las tasas marginales por hora, propordonadas de
acuerdo a las reducciones (0 incrementos) en la
demanda conseguidas en cada hora.

Sin embargo, un programa de eficiencia energeti
ca de suficiente escala podria ocasionar un cambio
en los planes de expansi6n de un sistema energetico.
En este caso, las tasas marginales de emisi6n cam
biarian de manera que seria dificil emplear las mis
mas para calcular cambios en emisiones, debido a
que los cambios en emisiones podrian ser el resulta
do de ahorros en una planta a base de carb6n que
sena removida totalmente de la futura mezcla de
generaci6n. Dado este escenario, la tasa de emi
siones por ahorro de energia (Er) seria muy alta, ya
'~'je estaria basada principalmente en la planta de
C1fbon que t".Jera reemplazada por eI programa de
dkicncia energetica. Por 10 tanto la tasa de emi·
siones rele\'ante no tendrfa similitud ni con la tasa
promedio ni con la tasa marginal.

La definici6n estrleta del escenario base, a partir

del cual se mediran las reducciones en emisiones
que-resulten de proyeetos propuestos, implica un
amilisis del plan de expansi6n existente para deter
minar las fuentes de generad6n que sedan reem
plazadas por el ahorro de eleetricidad, asi como las
emisiones de estos recursos de suministro energetico.
Sera necesario determinar si los proyeetos de ahorro
energetico en etapa de planificad6n seran capaces de
reducir suficientemente (y con suficiente confiabili
dad) la carga basica 0 carga pico, de manera que
puedan obviarse las expansiones de capacidad pre
vistas. Si esto se rumple, la fuente reemplazada 0

aplazada se convertiria en el recurso marginal de
expansi6n que se usaria como linea de base, a partir
del momento en que esta fuente de generaci6n este
contemplada para entrar en servicio.

Para aquellos proyectos en el sector domestico
donde se ahom 0 reemplaza directamente el com
bustible f6sil, es posible calcular la reducci6n en
emisiones de manera sencilla por medio de la
Ecuaci6n 1. En el sector de transporte, los progra
mas de sustituci6n directa de combustibles son bas
tame sencillos, ya que simplemente se incluyen los
valores de contenido de carbono de los con
bustibles de linea de base y de reemplazo, como Cr
y Cp, respectivamente, en la ecuaci6n 1. De manera
similar, los programas de eficiencia vehicular
pueden aplicar directamente los valores de con
tenido de carbono del combustible de linea de base
(Cr) al ahorro de combustible para estimar los
ahorcos en terminos de emisiones. Sin embargo,
algunos otros proyectos del sector transporte pue
den ser mas complejos. Para aquellas iniciativas
que cambien el tipo 0 modo de vehiculo, los valo
res de Cr y Ep no son tan faciles de estimar. Este
analisis puede ser dificil y ambiguo, debido a que la
definici6n y cuantificaci6n de los servicios de trans
porte es mucho menos clara que para el sector de
energia.

Un ejemplo tangible de una linea de base de un
proyecto de IC es el proyeeto Ilumex en Mexico",
un proyeeto de iluminaci6n eficiente. EI valor Cr
para el proyecto fue determinado por medio de la
simulaci6n del despacho de plantas energeticas
existentes en Guadalajara y Monterrey. El resuItado
fue una mezcla de generaci6n a base de petr61eo y
carb6n, con una intensidad de carbono combinada
de .19 tonelada-C/MWh. Este valor se aplic6 enton·
ces al ahorro proyeetado en e'1ergfa eleetrica d ~I

rroyec10 rar~ eS!lmar l~1 rcdL!cclon C~ t.",~:.!c;·IOnt s
resultante.

Un ejemplo mas complejo seria un proyecro de
co-generaci6n a base de biomasa que esta siendo
desarrollado en una planta azucarera en la India1o•



En este caso, la eleetricidad exponada del proyeeto
reemplazaria la ofena marginal del oferente local,
que seria carbon con una intensidad de carbono de
.3 toneiada-C/MWh. No obstante. historicamente
el oferente local de energia ha sido incapaz de satis
facer la demanda, de manera que la eieetriddad
adicional de la planta de co-generacion podria en
efeeto sumarse a la capaddad requerida. En este
caso, es mas probable que la energia exponada
reemplazaria el uso de unos generadores de diesel
pequenos con una intensidad de carbono de .2
tonelada-C/MWh.

Un aspeeto adidonal del equilibrio de carbono
en un proyeeto energetico a base de biomasa es ei
cambio de almacenamiento de carbono en la tierra.
En este caso, en el caso de referenda y en el caso
con proyeeto, existen plantaciones de arocar, asi
que no hay un cambio neto significante. Ademas,
el almacenaje neto de carbono de plantadones
forestales (que podnan ser empleadas para proveer
combustible cuando no hay bagazo de cana de azu
car), podna ser negativo 0 positivo. dependiendo
del uso de referenda para dichas plantadones. Este
valor no fue cuantificado porque el proyeeto even
tualmente fue disenado para usar bagazo almacena
do en vez de biomasa forestal.

3. Monitoreo y Verificacion
Hdesarrollo de planes de moniwreo y verifi

cadon se considera una pane esendal de un proyec
to de Ie. Aetualmente. se estan dejando que estos
procesos fundonen de una forma ad hoc. ya que
hasta ahora no es posible estandarizar los metodos
empleados. En el momenta que se Ilegaran a esta
blecer normas intemadonales para monitoreo y veri
flcadon a nivel de proyeeto, es posible que se exija
el cumplimiento de dichas normas. Mientras tanto,
los procesos nadonales de cenificadon general
mente requieren de propuestas viables de moni
toreo y verificadon como parte de los requisitos
para la evaluadon y aprobacion de proyectos. El
caso de la Inidativa de Implementadon Conjunta
de los Estados Unidos (USIJI) es un ejemplo de esta
practica.

EI proceso de estimar las emisiones reduddas
por un proyeeto de IC requiere de la medidon del
cumplimiento del proyeeto en comparacion con el
caso de referenda.

Datos y Mediciones Necesarios
EI Cuadro 3 caraeteriza las comparadones nece

sarias para veriflcar el desarrollo y nivel de ejecu
don de proyeetos de energia , asi como las variables
que deben medirse.

Comparaciones en eiecucion y medidas requeridas para el monitoreo y verificacion de 10 compensacion de carbono en
proyectos de energia

Medidas Requeridas

Linea de Base: intensidad de
combustible de carbono
Proyecto: energia suministrada

linea de Base: Fuente de combustible
fosil, Proyecto: sistema de energia
renovable (generalmente electrical

Comparacion

Fuente Renovable (solar, e6lica,
hidro, gea)

Tecnologia Energetica

Cuadro 3.

------------------------------~----------------------------------~---------------------------
Conversion de energia biomasica : Linea de Base: Fuente de combustible : Linea de Base: intensidad de

I I

: fosil,Proyecto: praduccion de biomasa y : combustible de carbono
i conversion a combustible/electricidad : Proyecto: energia suministrada y
: : fijacion neta de carbono terrestre

------------------------------~-----------------------------------~---------------------------
Reemplazo de combustible (oferta) : linea de Base: Fuente de combustible fosil, : Linea de Base: intensidad de

: Proyecto: Fuente de combustible mas limpia : combustible de carbono
: (de carbon a gas natural,por ejemplo) : Proyecto: energia suministrada y
I I

: : cambio en intensidad de carbono
-----~------------------------~-----------------------------------~---------------------------

Reemplazo de combustible (demandal: linea de Base: uso final de combustible : linea de Base: intensidad de
I I

: Proyecto: cambio entre combustibles : combustible de carbono
: ' :'-::vecto: usc er.:e combustible 'I

~ ?::riciaaa usa ae er.ergio,

: cambia en eticiencia e intensidad
I

: : ~m~oo
------------------------------~-----------------------------------~---------------------------

Medidcs de eficiencic energetica : linea de Base: combustible 0 usa : Unea de Base: usa fincl

: final de 10 energia electrica. Proyecto: : de la energic e intensidad del cor
: tecnologio de usa final mas eficiente : bono. combustible

! i Proyecto: cambia en el uso de 10/jll
I I energio ......f-y..-
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Segtin consta en el Cuadra 3, las medidones
necesarias para desarrollar los escenarios de emi
siones y monitorear y verificar la compensaci6n
de carbono depende del tipo de proyecto
energetico. Algunas de estas diferencias han sido
disrutidas arriba con respeeto a la linea de base 0

el caso de referencia. El aspecto principal en
cuanto a la determinaci6n de una linea de base
es la intensidad de carbono de la fuente energeti
ca de dicha linea de base.

Para el caso con proyeeto, las necesidades de
monitoreo son muy espedficas para cada proyec
to. Por ejemplo, los proyectos de suministro de
energia pueden ser relativamente sendllos en el
sentido de que una vez que se haya estableddo la
intensidad base del carbono, solo se requiere el
monitoreo de las emisiones del proyecto (si estas
existen) y de la tasas de producci6n energetica (0
de ventas). Para los proyeetos de energia renova
ble, se puede asumir generalmente que la intensi
dad del carbono del proyecto tiene un valor de 0
(cero). Por 10 tanto, la reducd6n de emisiones
de carbono es el producto de la intensidad base
de carbono y de la energia suministrada (0 vendi
da) por el proyeeto. El ci1culo de este producto
no siempre es fadl, debido a que los valores
pueden variar cada hora para algunos proyectos.

Los proyectos de manejo de la oferta que
involucran la sustitud6n (0 el cambia} de com
bustibles tienen requisitos similares, salvo que la
intensidad de carbono de la energia suministrada
par el proyecto tarnbien debe ser valorada. Si se
produce energia biomasica de manera sostenible,
se puede asumir que las emisiones netas de car
bono del proyecto tienen valor de 0 (cero). Sin
embargo, algunos proyectos de energia biomasica
pueden causar incrementos 0 disminuciones en
el almacenamiento de carbono debido a cambios
en el uso de la tierra. En estos casos, los cambios
en el inventario de carbono deben ser valorados
tal y como se describe en el capitulo correspon
diente sobre proyeetos de uso de la tierra.

Los proyectos que involucran la sustitud6n de
combustibles 0 la efidencia energetica en el usa
final. 0 pro\-eetos de maneic de !a dcmandJ.
("OS.\\'). pued(!1 fcquerir ;-':utocolu~ mas com
plejos en cuanto a monitoreo y vcrifiGlci6n. EI
tema principal en la valoraci6n de los proyeetos
de sustitud6n de combustibles es la disminud6n
de la intensidad de carbona de la energia utiliza-

da en eI proyeeto. en comparad6n a la linea de
base:' Sin embargo, algunos de estos proyeetos
pueden motivar cambios en la efidencia del uso
final.

Asumiendo que la intensidad base de carbono
haya sido determinada, el punto dave en los
proyeetos de medidas de eficienda energetica es
el ahorro neto de energia. EI enfoque para deter
minar el ahorro de energia involucra la compara
d6n del usa de la energia de derta planta, 0 los
sistemas de dena planta, sin y con (0 antes de y
despues de) las medidas de efidencia energetica.
Para aquellos proyeetos que involucren plantas 0

edificaciones existentes, el caso Mantes" representa
la linea de base. El caso It despues" representa el
caso con proyeeto, 0 caso post-instalad6n.

Ecuaci6n 2.
Ahorro de Energio = Uso de energlo base 
Uso de energio con proyecto

En proyectos a construir, la linea de base es
retrospectiva (Mcounter-factual") en el sentido que
no puede ser observada direetamente antes de la
instalaci6n de las medida de efidencia energetica.
La construcd6n nueva, por definid6n, no tendrci
informad6n base para usar en la medid6n del
ahorro de la energia. Por 10 tanto, el uso base de
energia debe ser determinado por otros metodos
que no sean la inspecd6n y medici6n direeta en
las instalaciones fisicas. En caso de que hayan
Estandares Minimos de Rendimiento Energetico
en la localidad donde se construira el proyecto, el
ahorro en energia puede calcularse como la dife
renda entre los estandares y el rendimiento real.

En otros casos, deben determinarse niveles
comparables de rendimiento para el uso final
espedfico que se estci valorando. Esto no signifi
ca que debe necesariamente establecerse un
acuerdo multilateral sobre el rendimiento Mstatus
quo W para poder establecer una linea de base.
Mas bien, para la mayoria de medidas del sector
energetico que serian candidatas a considerarse
como implementaci6n conjunta, deberia poderse
definir estandares absolutos de rendimiento a
eiecuci' ,n aunque estas no eX.lstan por ley. Los
estand,tres deberian ser: 1) consistentes con la
"buena praaica" denuo del "status quo W actual,
para evitar premiar niveles de rendimiento que
serian alcanzados de todos modos, y 2) 10 sufi
dentemente menor a la tecnologia mas avanzada



Cuadro 5.

Procedimientos requeridos para coso de referenda vs. coso con el proyecto.

'" Blanc and lklluen. 1994
.:~ SWisher and Renner. 19%LDepartamento de I'nergla de los LE.U.U

Wall et aL J995

B. Proyectos De Uso De La Tierra

1. Calculo de la compensaci6n

Las plantas individuales, induyendo los
arboles, son daramente sumideros de carbono,
capaces de fijar el carbono en sus tejidos por
medio de la fotosintesis. Pero para poder reda
mar alglin credito por esta fijad6n, es necesario
medir la cantidad de carbono almacenado por las
actividades de un proyecto. £Sto requiere una
comparad6n entre 10 que se hubiese fijado con el
proyecto 0 sin el mismo. Luego los benefidos de
carbono son calculados como la diferenda entre
estos dos valores.

El siguiente cuadro describe el caso de referen
da (0 linea de base) vs. el caso con el proyecto

para varios tipos de proyeetos de uso de la tierra.:3

2. Monitoreo de carbono en bosques

Existen dos razones importantes para que
agendas de gobiemos y empresas privadas se
interesen en monitorear los cambios en el con
tenido de carbono de los bosques: (1) la CMCC
requiere que los proyectos de IC documenten sus
efeetos en las emisiones de GEl y (2) la medid6n
del impacto de los proyeaos forestales a de agro
foresteria cuantifica un importante beneficio
ambiental que probablemente llegue a implicar
benefidos econ6micos en un futuro cercano. Si
se pretende llegar a comerdar el carbono como
otros productos 0 servicios, es vital poder cuan
tificar el almacenaje de carbono con niveles iden
tificables de predsi6n. Por 10 tanto, las
metodologias empiricamente validas para la
medid6n del carbono son esendales para los
proyeetos de Ie.

: Caso con proyecro: : Fotografias de satelite periodicas del area del pro-
: Conservaci6n de bosque natural : yecto; mediciones de muestras de Iotes perrnanentes

-----------------------1------------------------------~-- _, ,

Manejo Natural del Bosque: Coso de referencia: : Fotografias de satelite peri6dicas del area del
: Practices existentes de manejo' : proyeclo; mediciones de muestras de Iotes
: : perrnanentes
:C~~-p~~~---------------~---------------------------------------

: Nuevas practicas intraducidas
----------------------~------------------------------~----------------------------------------, ,
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Lotes provisionales para analisis de suelos,
metodos de transacci6n para cultivos perennes

Procedimientos necesarios

, Fotografias de satelite peri6dicas del area del
: proyecto; mee:liciones de muesfras de loles permanentes

, Metodos de transacci6n para biomasa
: maderosa en la superficie, con muestreo de
, hierbas, suelos y desechos naturales

Comparoci6n

,
, Caso con proyecto:
: P1antaciones

: Coso de referencia:
: Vegetaci6n pre-proyeclo,

: linea de base:
: Terrenos contiguos convertidos de
: bosque natural a agricultura u otros usos
I ,L ~ _

I ,

P1antaciones

ConservaciOn Natural
del Bosque

Uso de Ia Tierra

, ,
----------------------~------------------------------r---------------------------------------

Agroforesteria Caso de referencia:
S:s;emos octuales de usc de \0 tierra

Metodos de tra~sacc;6n para biomasa "loderosa en 10
superti-::ie. cc~ muesrrec de h;ed:-as.s·~e·::;s yaesec!"':::s
naturales.

, Coso con proyecto:
, Areas mejorodas 0 ampliadas

Tambien se usan encuestas interactivas can los ogricul
tares para conseguir participacion de los mismos y para
proveerles informacion sobre el monitoreo de proyectos.



Cuadro 4.

Opciones de medicion y verificaci6n para proyectos de eficiencia energetica

1. Verificar que los meelidas Ninguno, 0 : Depencle del numero de : Precision de rendimienlo clepende
de eficiencia energetica tengan I periodo de corto : puntos de meelicion. : de la meelicion.Precision del ahorro
eI potencial de funcionar y de : plazo : Aprox. 1-5% del costo de : energetico depende del numero
_~~r~!_~~_~~ ~ l_~~~~~~~~ J_~s~~~~~~~_~!~~ _
2. Verificar que las meelidas : Continuo a nival : Depende del numero de : Precision de rendimienlo depende
de eficiencia energetica tengon : de sistemas en fase : sistemas meelidos. : de la meelicion. Precisian del aharro

I I I

eI potencial de funcionar; veriFicar: "post-instalocionu
: Tipicamente 3-10% del : energetico depende de supuestos de

rendimiento real de usc final : : costo de construcci6n : linea de ba~e y medicion
3~ \'~~r!;;-- qC"e- 1,;s -';'~;d"Q~ -d~- ----C~~lrn-uo- ~ -n~;el- - - ~ -Depe--n-de-de'-n-C;mero-de - ~-Pr~rs;6n- ci;l~h;~~ ------------

. I '

t:C,E:'K,:; energet.':8 tenge'l el todo 10 planta : parametros relevontes. : energetico deoende de
potenca! de funcionar; Veri- fisica en fase : Tipicamente 1-10% del : suspuestos de' linea de base y

ncar rendimiento real (de HPost-instalacion": costo de construcci6n : selecci6n de variables relevantes.
todo el ediFicio) : :

i !

Precision

Esta generalmente aceptado que la verificacion
debera ser ejecutada por entidades independientes
externas. Pera aun no hay concenso sobre el
grade de centralizadon de estas entidades, 0 si
deban ser principalmente del sector privado,
gubernamental 0 multilateral. Aunque aparente
mente la flexibilidad y la descentralizacion pare
cen favorecer al proceso de Ie, analistas de paises
como la China sugieren que las instituciones rela
tivarnente centralizadas senan participantes
apropiados, induyendo tanto instituciones inter
nacionales como domesticas12

• Independien
temente de la composicion de los equipos de veri
ficacion, 10 derto es que la imparcialidad y los
mentos prafesionales de estos equipos dehen ser
certificados a nivel internacional.

Consideraciones Institucionales
La verificaci6n extema de los proyectos de IC

deberia estar abierta a cuerpos intemacionales y
organizaciones no-gubernamentales (ONGs)
calificados. Supuestamente, dichos partidos
serian seleccionados para representar al com
prador de la compensacion de carbono yjo a la
Secretaria del CMCC. Se espera que esta fun
cion pueda ser desempenada en colaboracion
con empresas internacionales ya involucradas en
otros tipos de aetividades de auditorfa energeti·
ca 0 ambiental. Actualmente, no se esta desar
rollando una estrllctura institudonal separada
para la verificacion externa. No obstante, la
presencia de este tipo de institudon podna ser
apropiada, para reunir a expertos externos y
locales en materia de verificadon.

Uso de Medidores CosloOpcion de Verificacion

Las definiciones de planes de monitoreo y verifi
cad6n deben induir una considerad6n de los re
quisitos de precision. Tambien deben considerar la
importancia de relacionar los costos de monitoreo
y de predsion al valor de los ahorros energeticos y
de carbono de las medidas de eficiencia energetica.
Para ciertos tipos de proyectos, podna induirse una
definicion estadistica de precision. Para-otros
proyeetos, quizas solo sea posible definir un range
de precision subjetivo, 0 un porcentaje del pre
supuesto que se dedicara al monitoreo.

EI nivel de certeza requerido para verificar la
ejecudon de medidas de eficiencia energetica
variani de proyeeto a proyeeto. El nivel de confia
bilidad apropiado para determinar el ahorro
obtenido es una funcion del valor del proyeeto y
del costo/beneficio de buscar mayor 0 menor nivel
de confiabilidad en los datos de ahorro obtenidos.
En el cuadra 4, se definen tres opciones de verifi
cacion para usar en prayeetos basados en
rendimiento. Ninguna opci6n es necesariamente
mejor 0 mas/menos costosa que las otras. Cada
opci6n se aplica a diferentes tipos de proyectos,
participantes y sitios.

si fuese necesario, los informes deberian propor
cionar actualizaci6n de las cifras de ahorro
energetico usando datos obtenidos y analizados
durante cada periodo del contrato. Se haria una
reconciliaci6n de creditos previos segt1n los resul
tados del informe peri6dico, y los creditos para
anos posteriores tambien se calculanan can base
en dicho informe.
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Cuadra 5.

Procedimientos requeridos para caso de referenda vs. coso con el proyecto.

"J I\lane and de Buen. 1994
~O SWIsher and Renner i 9%
~i Departamento de Energia de los LE.U.U

Walt el al. 1995

B. Proyectos De Uso De La Tierra

1. Calculo de la compensacion

Las plantas individuales, induyendo los
arboles, son dararnente sumideros de carbono,
capaces de fijar el carbono en sus tejidos por
medio de la fotosintesis. Pero para poder reda
mar algtin credito por esta fijaci6n, es necesario
medir la cantidad de carbono almacenado por las
actividades de un proyeeto. Esto requiere una
comparaci6n entre 10 que se hubiese fijado con el
proyeeto 0 sin el mismo. Luego los benefidos de
carbono son calculados como la diferencia entre
estos dos valores.

El siguiente cuadro describe el caso de referen
cia (0 linea de base) vs. el caso con el proyeeto

para varios tipos de proyeetos de usa de la tierra.: J

2. Monitoreo de carbono en bosques

Existen dos razones importantes para que
agencias de gobiemos y empresas privadas se
interesen en monitorear los cambios en el con
tenido de carbono de los bosques: (1) la CMCC
requiere que los proyeetos de IC dacumenten sus
efeetos en las emisiones de GEl y (2) la medid6n
del impaeto de los proyeetos forestales 0 de agro
foresteria cuantifica un importante beneficio
arnbiental que probablemente llegue a implicar
beneficios econ6micos en un futuro cercano. Si
se pretende llegar a comerciar el carbono como
otros produetos 0 servicios, es vital poder roan
tificar el almacenaje de carbona con niveles ideo
tificables de precisi6n. Por 10 tanto, las
metodologias empiricamente validas para la
medid6n del carbono son esenciales para los
proyeetos de Ie.

Uso de Ia Tierra Comparacion Procedimientos necesarios

: Coso con proyOCto: : Fotogrofios de satelite peri6dicos del area del pro-
: Conservoci6n de bosque natural ; yecto; mediciones de muestros de Ioles pennanentes_______________________1 ~------ _

, ,

Manejo Natural del Bosque: Coso de referencia: : Fotografios de satelite peri6dicas del area del
: Practicos existenles de monejo' : proyecto; mediciones de muestras de Iotes
: : pennanenles
:C~~~-p~y~~---------------~---------------------------------------

: Nuevas practicos introducidas
----------------------~------------------------------~----------------------------------------, ,

-------------------------------~----------------------------------------,

lotes provisionales para analisis de suelos,
metodos de tronsacci6n para cultivos perennes

, Metodos de transacci6n para biomaso
: moderosa en 10 superficie, con muestreo de
, hierbas, suelos y desechos naturales

: Caso de referencia:
: Vegelaci6n pre-proyec1o

: linea de base:
: Terrenos contiguos convertidos de
: bosque natural a agricultura u otros usos
I ,L ~ _

I ,

P1antaciones

ConservaciOn Natural
del Bosque

: Caso con proyecto:
: P1anlaciones

; Fotografias de satelite peri6dicas del area del
, proyecto; mediciones de muestras de loles permonentes

, ,
----------------------~------------------------------~---------------------------------------

Agroforesteric Caso de referencio:
Sis;emos octuales de uso de la tierra

Melodos de traf'lsacci6n para biomasa maderosa en \a
superticie CC'1 muestrec de h'e-bas,s"e'::,s y desec>'cs
naturales,

. Coso con proyecto:
, Areas mejorodas 0 ompliadas

Tombien se usan encuestas interoctivas con los ogricul
tores para conseguir participaci6n de los mismos y para
proveerles infonnaci6n sabre el monitoreo de proyectos,
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Entre los beneficios ambientales importantes
de los proyeaos forestales, la fijaci6n (0 almace
naje) de carbono podria ser uno de los mas
importantes a largo plazo, debido a las poten
ciales consecuencias desastrosas de los incremen
tos en los niveles de C02. AI cuantificar los cam
bios en niveles de carbono causados par un
proyeao forestal, los proponentes y adminis
tradores de un proyeao pueden fortalecer las
bases 0 incentivos para la inversi6n en proyeetos
de esta naturaleza.

A pesar de los esfuerzos ya realizados en tomo
a los inventarios de carbono a nivel global, region
al y nacional, se ha conseguido avanzar poco en 10
que respeeta el impaeto de los proyeetos en el
nivel de fijaci6n de carbono. Pero a diferencia de
estimados a nivel macro, el impaao particular de
un proyeeto puede medirse con niveles determina
dos de precision. EI calculo de la fijacion de car
bono de un proyeao emplea instrumentos y
metodos especializados, provenientes principal
mente de la experiencia existente con inventarios
forestales y la investigacion ecologica.

Es necesario que el monitoreo y la verificacion
de la acumulacion de carbono en proyeetos fores
tales sea costo efectiva y exaeta con niveles cono
cidos de precision. Los sistemas de monitoreo
deben desarrollarse con base en las metodologfas
forestales estandarizadas para la medidon y el
amilisis de biomasa. Adernas deben aplicarse los
principios generalmente aceptados de inventarios
forestales, ciencia de suelos, y avahios ecologicos.
Los met-odos de investigacion en el campo deben
ser adaptados para el uso con inventarios de
escala comercial, a niveles de precision especifica
dos por agencias que proveen fondos. Deben
determinarse metodos y procedimientos espedfi
cos para cada proyeeto - donde los tipos y niveles
de monitoreo son deterrninados por los costos
relativos y los retomos de carbono de cada tipo
de medicion.

En los proyeaos forestales, el carbon se acu
mula principalmente en cuatro sumideros: bio
masa superficial. biomasa subterranea. suelos, y
b capa de desecho natural. Los sistemas de mo
nitoreo deben seii.alar la diferencia neta en cada
sumidero para areas con y sin el proyeao (0
antes y despues del mismo) a 10 largo de un
perfodo determinado de tiempo. AI comparar
los cambios en las areas del proyeao con los

cambios que se producen en sitios que no son
afecrados por el'proyeao, el proceso de moni
toreo puede medir la cantidad de carbona fijada
par el proyeeto.

Los esfuerzos por monitorear el carbono
requiere de equipos especializados, metodos y
personal entrenado, todo 10 cual puede resultar
costoso para organizaciones individuales. Esto es
especialmente cierto en vista de que la mayorfa
de las actividades de monitoreo se ejecutan con
poca frecuencia - una vez cada dos a cinco aiios.
En el proceso de desarrollar un sistema de moni
toreo, puede ser practico aliarse 0 buscar la cola
boracion de organizaciones con personal entrena
do y con organizaciones locales en cada sitio.

EI inventario peri6dico del carbono en casos
de referencia y casos con proyeao representa un
enfoque practico del tema del monitoreo. Un
sistema de monitoreo en sitio puede induir
algunos 0 todos los siguientes componentes:

• determinacion de la linea de referencia de los
sumideros de carbono (pre-proyeao) en bio
masa, suelos y desechos naturales

• establecimiento de lotes permanentes de
muestreo para la medicion periodica de cam
bios en los sumideros

• metodos de avaluos (sin lotes) para medir el
carbono almacenado en areas que no son del
proyeeto 0 areas con escasa vegetacion

• caIculo de la diferencia neta en el carbono acu
mulado en usos de la tierra propias del proyec
to y otras que no sean del proyeeto

• imagenes de satelite para medir los cambios
en los usos de la tierra

• metodos computarizados para automatizar
programas de muestreo, para procesar infor
macion y para crear mapas

Diseno de Inventarios
EI monitoreo de fijacion de carbono en los

proyeetos requiere una serie de inventarios que
cuantifiquen los cambios en el almacenaje de car
bono a traves del tiempo. Par 10 general, los
lotes de terreno de muestreo --lue se emplean para
los inw'ntarios son de carjdl . pcrm,1ncntc [ste
enfoque se considera estadistlCdmente supenor
para la medici6n de los cambios en las condi
ciones de los basques. Par media del usa de lotes
permanentes de inventario, los em:argados de
administrar los planes de maneja pueden determi-
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Los costos fijos de monitoreo son general
mente una parte muy significativa del costo total.
Ademas de conseguir equipos e informacion de
sensores remotos, es necesario entrenar personal.
Cuando estos se distribuyen a 10 largo de varias
mediciones, los costos unitarios disminuyen.
Existen entonces importantes economfas de
escala para proyeetos de IC, principalmeme
porque el monitoreo tiende a ser poco frecuente
(por ejemplo, una vez cada 2 a 5 afios). Las
alianzas intemacionales con organizaciones que
ofrecen servidos de monitoreo y verificadon
pueden contribuir a redudr estos costos, porque
muchas veces ya han sido cubiertos los costos del
equipo y de entrenamiento de personal en traba
jos anteriores. Tambien, en ultima instanda, el
nive! y tipo de monitoreo depende de las necesi
dades del proyeeto particular de IC, basado espe
cialmente en los requisitos del inversionista.

3. Verificaci6n de estimadosde moni
toreo de carbono

La verificaci6n de los proyeetos de compen
saci6n a traves de un tercero es un concepto simi
lar al de una auditoria de comabilidad que se eje
cuta por parte de un tercero. Para mayor eficien
cia y para obtener resultados titiles, el equipo per
manente de monitoreo y la organizaci6n audito
ra deben acordar de antemano los procedimien
tos y metodologias.

Una auditoria de verificaci6n de este tipo es
una especie de garantia de calidad que aetual
mente es requerida por la Iniciativa de
Implementaci6n Conjunta de los Estados Unidos
(USIJI). Ya se han ejecutado varias auditorias de
prueba en los EE.UU. yen Brasil. En el futuro, es
probable que estas auditorias sean estrietamente
requeridas, espedalinente con proyeetos de uso
de la tierra. Asi como peri6dicamente se llevan a
cabo auditorias en empresas involucradas en
otros tipos de comercio, sera necesario imple
mentarlos en este campo para evitar litigadones
innecesarias reladonadas a los benefidos y credi
tos de un proyeeto.

Las agcncias que pretenden eircutar wrific
Clones de estlffiados de tl)Jcion de carbona
podrfan seguir los procedimientos usados por
empresas auditoras en el campo de la contabili
dad, como son:

1. Acuerdo previo sabre los metodas de moni
toreo de carbona. Si la agencia verificadora y
el equipo de monitoreo del proyeao esLin de
acuerdo antes del inicio del proyeao. entonces
es posible evaluar el proceso de forma efi
ciente. De esta forma se evita el peligro de
tener problemas que cuestionarian la validez
de los estimados.

2. Revisar todos los archivos del monitoreo,
induyendo hojas de informaci6n de campo,
hojas eleetr6nicas y bases de datos, el produc
to de los modelos computarizados, datos
provenientes de sensores remotos, pIanos,
anaIisis e informes.

3. Inspecci6n y calibracion de los instrumentos
de medici6n y analisis que usa el equipo de
monitoreo.

4. Reubicaci6n (la ubicaci6n de Iotes perma
nentes una vez que estos hayan sido identifica
dos y medidos) y medici6n de una muestra
aleatoria de los Iotes permanentes usados en el
inventario.

5. Si se han usado imagenes de sateIite para cal
cular el area del proyeeto, deben obtenerse y
procesarse imagenes que verifiquen el area.

23 EI case de referenda se define como condidones de un sitio sin las
aetividades del proyecto; el case con proyeeto incluye cambios (en el sitio)
en contenido de carbona de los suelos y la biomasa que ocurrefl debido al
proyecto.
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APENDICE A
Programas
Nacionales De
IC/AIC
Exi stentes

.-

Estados Unidos De America (USUI)
-'"

EI programa nadonal mas extensivo es la Inidativa
de Estados Unidos para la Implementaci6n
Conjunta (USIJI), lanzado en octubre de 1993.
Liderado por un gropo de trabajo interagendal,
con miembros del Depanamento de Energia, la
Agenda para la Proteeci6n Ambiental y el
Depanamento de Estado, este programa piloto vo
luntario brinda reconodmiento publico y asisten
cia temica a proyeetos aprobados, implementados
por companias estadounidenses en otros paises.
La USIJI pretende contribuir a la base intemadonal
de eonocimiento por medio de proyeetos que
muestren una gran variedad de medidas para evi
tar, reducir 0 secuestrar emisiones de GEl en
regiones geograficamente diversas. La USIJI ha
abieno dos rondas de evaluaci6n de proyectOS, y
tendra un total de tres rondas por ano. En las des
primeras se aprobaron quince propUesta5.

Los prop6sitos del programa piloto de usm son:

• Fomentar el desarrollo rapido y la imple
mentaci6n de proyeaos cooperativos , redpro
camente voluntarios y costo efidentes, entre
sodos de EE.UU. Yotros paises, dirigidos a
redudr 0 secuestrar las emisiones de los GEls,
con espedal atenci6n a los proyeaos que
fomentan la cooperaci6n temica y el desarrollo
sostenible en los paises en desarrollo y paises
con economias en transici6n.

• Promover una amplia gama de proyeaos para
poner a prueba y evaluar metodologias para
medir, monitorear y verificar los costos y bene
ficios.

• Establecer una base empirica para contribuir a
que se formalicen criterios intemacionales para
la Ie.

• Incentivar al seaor privado para que invierta e
innove en el desarrollo y la difusion de tee
nologias para reducir 0 seruestrar las ernisiones
de los GEls.

• IncentivaT a los paises participames a que
adopten mas programas de acci6n dimatica.
induyendo inventarios nacionales, Iineas de
base. polfticas y medidas y obligaciones esped-
ficas adecuadas." ."

(;:1

-:::;
Vi
:;)-

«
w
U
o
Zw
Q.,«



APENDICE A
Programas
Nacionales De
IC/AIC
Exi stentes

.'

Estados Unidos De America (USUI)
-:.

El programa nadonal mas extensivo es la lniciativa
de Estados Unidos para la Implementacion
Conjunta (USIJI), lanzado en octubre de 1993.
Liderado por un grupo de trabajo interagendal,
con miembros del Depanamento de Energia, la
Agenda para la Proteccion Ambiental y el
Depanamento de Estado, este programa piloto vo
luntario brinda reconocimiento publico y asisten
cia tecnica a proyeaos aprobados, implementados
por compafiias estadounidenses en otros paisa
La USIJI pretende contribuir a la base internacional
de conocimiento por medio de proyeaos que
muestren una gran variedad de medidas para evi
tar, redudr 0 secuestrar emisiones de GEl en
regiones geogrcificamente diversas. La usm ha
abieno dos rondas de evaluacion de proyectOS, y
tendra un total de tres rondas por ano. En las dos
primeras se aprobaron quince propuesta5.

Los prop6sitos del programa piloto de usm son:

• Fomentar el desarrollo rapido y la imple
mentacion de proyeaos cooperativos , redpro
camente voluntarios y costa eficientes, entre
socios de EE.UU. y otros paises, dirigidos a
redudr 0 seruestrar las emisiones de los GEls,
con especial atencion a los proyeaos que
fomentan la cooperadon temica y el desarrollo
sostenible en los paises en desarrollo y paises
con economias en transicion.

• Promover una amplia gama de proyeaos para
poner a prueba y evaluar metodologias para
medir, monitorear y verificar los costas y bene
ficios.

• Establecer una base empirica para contribuir a
que se formalicen criterios intemacionales para
la Ie.

• Incentivar al sector privado para que invierta e
innove en el desarrollo y la difusion de tee
nologias para reducir 0 secuestrar las emisiones
de los GEls.

• Incenuvar a los paises participames a que
adopten mas programas de acdon dimatica.
induyendo inventarios nacionales, lineas de
base. politicas y medidas y obligadones esped-
ficas adecuadas.;· .
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La USlJI esta di\idida en tres secciones:
1. Un Grupo de Trabajo Interagencial , encabeza

do por el Departamento de Estado, eI cual es
responsable del desarrollo de la politica gene
ral, la toma de dedsiones sabre las reformas
en las reglas del programa y la estrategia inter
nadonal para promover la Ie.

2. Un Panel de Evaluadon, el mal ofrece revision
tecnica independiente para los proyeetos y
dedde si los proyectos califican para la
aprobadon de la USIJI. El Panel se compone
de miembros de las siguientes agendas esta
dounidenses: el Departamento de Energia, la
Agenda para la Protecdon Ambiental, la
Agenda para el Desarrollo Internadonal
(USAlD), el Departamento de Agricultura, eI
Departamento de Comerdo, el Departamento
del Interior y el Departamento del Tesoro.

3. La Secretariat la mal da apoyo al Panel de
Evaluadon en las operadones cotidianas del
Programa, induyendo la recepdon y la
revision de las solidtudes.1s

La politica nadonal de los Estados Unidos
sobre el cambio dim'arlco favorece la imple
mentadon conjunta explidtamente yes su pala
din en las negodadones intemadonales. Los
Estados Unidos apoya un programa que sea vo
luntario, que genere reamos adicionales. que
sea abierto a todas las partes, que se enfoque en
el intercambio de informacion y criterios y que
requiera evaluadon y aprobadon de proyectos
por parte de los gobiernos de los paises anfitrio
nes involucrados. Esta posidon evidentemente
respalda medidas de reducdon voluntarias por
parte del sector privado de los EE.UU., con la
expectativa de que una IC costa eficiente haga
los requisitos de la CMCC menos onerosos para
la industria estadounidense.;·

Contacto:
USUI Secretariat
1000 Independence Avenue
P.O. Box 6/GP 10
Washington, DC 20585
tel: + 1-202·586-3288
fax: ... 1·202·586·34851: 186
1ntcrncl csrm:,;;: 19c.apc O~.

: .. :'c.::. ...~np.::O:1 de :a !n::-:J!i\'a de I')S 1".$[3;':05 Un:jos para ia

ImplementaClOn Conlunta. USlil

25 De.scnpaon de la InlOatl"" de los Estados Umdos para la
Implememaa6n Comuma. USlll.
16 Fnergy International Corp •• 'Implemenlaa6n Coniuma en None
."mtnca. asunlOS v recomendaaone.s'

b3

Alemania

Convencida de que eI arnerdo logrado en Berlin
en la fase pilato sabre la implementadon con
junta es valioso para el desarrollo de la CMCC,
Alemania tambien ha aeado un programa
nadonal de Ale. Se ha creado una ofidna coor
dinadora para la ejerndon de una fase piloto
nadonal de AlC dentro del Ministerio Federal
para el Media Ambiente. la Conservadon de la
Naturaleza y la Seguridad Nudear. Esta ofidna
sirve prindpalmente como un "punto de
reunion" para los sodas potendales, nadonales e
internadonales, de proyectos de AlC, asi como
para proveer e intercambiar informadon. JO

Adidonalmente:
1. Selecdonara proyectos adecuados para su

implementadon bajo el programa nadonal
piloto de AlC,

2. Ofrecera asistenda con reladon a la planifi
cadon, la implementadon y el monitoreo de
los proyectos, e

3. Integrara la posidon y las experiendas alema
nas dentro del proceso de negodadon inter
nadonal sobre Ale.

Contacto:
Franzjosef Schafhausen 0 Annette Jochem
Federal Ministry for the Environment, Nature

Conservation and Nuclear Safety
Coordinating Office for AU
Division 916
Postfach 12 06 29
53048 Bonn, Alemonia
tel: +49 228305 2358
fax: +49 228305 3336

27 'oint lmplemenlauon Quanerlv. Volumm 2. Nlimero 1. abril df 1996.
Gronmgm. Iiolanda.

Canada

Canada es un partidario fuene del concepto de
IC como mecanismo para ayudar a limitar las
emisiones netas de GEl en una manera costa efi
oeme. \. su gobiemo e$~J inioando un programa
nacional de IC como pne de su Plan Naoonal
de Acci6n sabre CamblO Climatico. La Iniciativa
Canadiense para la Implememadon Conjunta
(CJII) se dedica a la promocion extensa del sector
privado en acdanes voluntarias internadonales



Poises Boios

En 1994 el gobiemo de Holanda empezo a
prepa!"ar un programa nacional de proyeetos
piloto. eI cual tiene eI objetivo de contribuir a la
fase piloto internacional de Ale. Mientras que
la posicion oficial de Holanda va en la misma
linea que la de la Union Europea - que los pais
es del Anexo I deberian cumplir con sus obliga
dones para con la CMCC solamente a traves de
accion nacional, y que las reducdones de GEl
que provengan de IC no Sf deben restar de esas
obligacionesJ8

-, se penso que la IC mereda una
mayor e1aboracion y experimentacion.

El 2S de septiembre de 1995, el Gabinete de
Holanda entrego su decision sobre IC al
Parlamento: aunque las obligaciones presentes
sobre las reducciones no se cumpliran mediante
la IC, las obligaciones futuras bajo la CMCC
apoyaran eI usa de IC. Adicionalmente. los
proyeetos establecidos durante la fase piloto de
AlC deberan ser acreditados hacia el futuro, para
el periodo post-2000.)'

Va se establecio el programa nacional de la
fase piloto, el cual pennanecera durante cuatro
afios. Este programa brinda apoyo a una gama
de proyeetos apuntados a todos los GEls. Su
intencion es obtener experiencia con ~speeto a
asuntos tales como la adicionalidad comparada
con las tendencias de llneas de base. costa efi
ciencias de diferentes proyeetos, marco legal y
requisitos de monitoreo, transferencia de tec
nologia y costos de transaccion. Un informe
anual del programa sera enviado al Parlamento
de Holanda y a la Secretaria de la CMCC.40

El proceso formal de registro de proyeetos se
estci creando actualmente. EI Gobiemo
holandes ha acordado que en el futuro. las com
paflias holandesas podran utilizar las certifica
dones de reduccion de emisiones 0 de esfuerzos
de secues-tro para programas nacionales volun
tarios de reducciones a de eficiencia energetica.
Esto es relevante porque el Gobiemo ha fijado
una metJ. Lie eficiencia en~rgeucJ. con un melO
ramlenlO de mas de 30°'0 para el ana 2020,';

Por otro lado. el Gabinete ha apanada doce
millones de florines holandeses - aproximada
mente seis millones de dolares estadounidenses

- anuales para el periodo 1997-1999 para inver
tir en-proyeetos de ICjAlC en paises en desarrol
lo. Estos fondos son pane de un aumento gen
eral en los fondos holandeses para la coop
eracion intemadonal ambiental.

EI Ministerio del Arnbiente esta involucrado
muy aetivamente en IC: ademas de desarrollar
un programa nadonal y promover la IC/AlC en
foros internadonales, el Ministerio ha inidado
proyeetos especiales y esfuerzos de comuni
cadon, tales como el Joint Implementation
Quarterly de la Fundacion para la
Implementacion Conjunta. Ademas, un centro
de servicios de IC se creo para brindar apoyo
logistico a los ministerios relacionados para el
periodo hasta el ano 199942

, el cual elabor6 una
publicaci6n titulada Joiot Implementation:
International CQoperation for a Better
Environment.

Holanda experimenta con proyeetos de
demostradon de IC; tQdos los cuales SQn
prQyeetos bilaterales de cooperacion, que nQ
pueden calificar como IC en el periodo post
2000. Solamente se induyen aquellos proyeetos
para los cuales lQS gobiernos anfitriones les
hayan dadQ el status de ·experiencias tem
pranas. ·43

Se han seleccionado cincQ categorias de
prQyeetos: 1) cambiQ de combustible (intrQduc
ci6n de buses de gas natural cQmprimidQ), 2)
cQnservacion de energia en Hungria, 3) mejQ
ramiento de eficiencia energetica (proyeeto de
horticultura CQn hervideros de alta eficiencia),
4) reduccion de metano (utilizacion de las emi
siones de metano de los rellenos) en la
Federaci6n Rusa y 5) proyectos de aforestacion
de la Fundacion FACE (Bosques que Absorben
Emisiones de Carbonolen Malasia. Ia Republica
Checa, Ecuador y Uganda."

Contaetos:
Mr. Wim lestro
Ministry of Environment
DGM/LE/KY
PO Box 3'0945
2500 GX The Hog\,;e
The Netherlands
tel: +31-70-339-4086
fax: +31-70-339-1310
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JSlaticos y OUOS paises. :\.simismo. se espera la
mclusion de un proyeao del gobiemo para la con
servacion de energia en la primera ronda, asi
como el anuncio de proyectos de! sector privado y
proyectos de gobiemos locales. Siendo uno de los
paises mas eficiemes energeticameme. Japan
reconoce que su pape! intemacional en el campo
de! cambio climatico es companir su experiencia
tecnica con los paises no industrializados. EI
Programa de Japan de AlC represema una manera
nueva y adicional para cumplir con este pape!.
Par 10 tamo, Japan invita una gama variada de
proyectos por pane de paises anfitriones, para su
consideracion.JJ

Los propositos del Programa Nacional de
Japan para AlC son:
• Acumular experiendas para contribuir a la dis

cusion sobre la fonnadon de un marco inter
nadonal de Ie.

• Establecer una metodologia para medir, de
manera exhaustiva, las reducdones 0 fijadones
netas que deben lograrse por medio de Ie.

• FonnuIar medidas para motivar la partid
padon del sector privado en proyectos futuros
de 1e. l4

El Comite Coordinador de la Agenda Inter
Ministerial para AIJ fadlitara las actividades de
AlC japonesas. Los miembros dellMACC
incluyen:

• Agenda Ambiental (co-preside)
• Ministerio de Comerdo Internadonal e

Industria (co-preside)
• Ministerio de Asuntos Externos
• Otros ministerios y agencias involucradas

ElIMACe:
• Aprobara las directrices para la evaluadon de

proyectos y sus consecutivas modificadones;
• Conducira las audiencias para el progreso gene

ral de los proyectos que la Secretaria repone y
prepara los informes anuales de los proyectos;

• Fomentara a las entidades privadas para que
partidpen en AlC mediante el intercambio de
informadon y opiniones;

• Coordinara la implementacion del Programa
Jt: !.:ron.

• L\JmmJf.1 i.1 posibiiiJJJ de un feacomodo
del mecanismo de Ale"

La Secretaria fadlitara la comunicadon entre
las agendas, y consistira de: Ja Agenda Ambiemal
(Division del Ambieme MundiaJ), la Agenda de

gt:

Recursos Naturales (Di\ision de Preparacion de
las Polfticas de Energla). el :---tinisterio de Comer
cio Internacional e Industria y el Ministerio de
Asuntos Externos (Departamento de Cooperadon
Multilateral y Ofidna de Politicas Exteriores).

La Secretaria:
• Redactara y revisara las directrices de evaJua

cion de proyectos AlC;
• Administrara cada informe de proyecto AlC y

organizara la informacion;
• Redaetara informes anuales;
• Se comunicara y coordinara con la Secretaria

de la CMCC;
• Intercambiara informacion sobre los proyeetos

Ale can los gobiemos de las Panes sodas y
sus embajadas;

• Asumira el trabajo relacionado con la adminis
tradon del Programa de Japan;

• Revisara este mecanisme de Ale.36

Los ministerios relacionados evaluaran y
autorizarcin los proyeetos de acuerdo con las
directricesJ7

, proveeran consejo y gula a las enti
dades que esten desarrollando proyeetos y Ie
informaran a la Secretaria de la CMCC sobre el
resultado de las evaluadones de los proyeetos
aprobados, as! como del estado de ejecudon en
el cual se encuentren. Para soHdtar al Programa
de Japan de AlC, los proponentes deben entregar
informadon detallada sobre el proyeeto, siguien
do las directrices, a los ministerios y agendas
reladonadas 0 a la Secretaria de la lMACC.

Contaeto:
Inter-Ministerial!Agency Coordination

Committee for AU (IMACC)
Secretariat
Yuichi Kitamura
Toronomon 4-3-13
2-2-1 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo 100, Japan
tel:+81-3-3581-3882
fax:+81-3-3592-0364

32 ,arco !'undamenLJl jr ~.1r("- :",~"3 .as \::.v:JJJt ir:ir;em~taC1a.s

Co lIuntamenle bJ;O la C\lCC ,-~: :r '.'"
33 .\lalSuo. NaokJ. ·Updale Ja;-rese ~II I' :nIClJUW', memare en II

ONIJNE. enero de 19%

34 Marco hmdamemal de Japen pan ias ACllVldades Implemrnudas
Conjunumente. baio la CMCC enero de 19%
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ver Apendice C



Poises Boios

En 1994 el gobierno de Holancla empezo a
preparar un programa nadonal de proyeetos
piloto. el cual tiene el objetivo de contribuir a la
fase piloto internadonal de Ale. Mientras que
la posidon oficial de Holanda va en la misma
linea que la de la Union Europea - que los pais
es del Anexo I deberian cumplir con sus obliga
ciones para con la CMCC solamente a traves de
acci6n nacional, y que las reducciones de GEl
que provengan de IC no se deben restar de esas
obligadones38

-, se penso que la IC mereda una
mayor elaboradon y experimentadon.

El 25 de septiembre de 1995, el Gabinete de
Holanda entrego su dedsion sobre IC al
Parlamento: aunque las obligadones presentes
sobre las reducdones no se cumpliran mediante
la IC, las obligadones futuras bajo la CMCC
apoyanin el uso de Ie. Adidonalmente, los
proyeetos estableddos durante la fase piloto de
AlC deberan ser acreditados hada e1 futuro. para
el periodo post-2000. 3

'

Va se establecio el programa nacional de la
fase piloto, el mal pennanecera durante cuatro
anos. Este programa brinda apoyo a una gama
de proyeetos apuntados a todos los GEls. Su
intendon es obtener experienda con r"espeeto a
asuntos tales como la adicionalidad comparada
con las tendendas de lfneas de base, costo efi
ciendas de diferentes proyeetos, marco legal y
requisitos de monitoreo, transferencia de tec
nologia y costos de transacdon. Un informe
anual del programa sera enviado al Parlamento
de Holanda y ala Secretaria de la CMCC.40

El proceso fonnal de registro de proyeetos se
estci creando aetualmente. El Gobierno
holandes ha acordado que en el futuro, las com
paflias holandesas podran utilizar las certifica
dones de reduccion de emisiones 0 de esfuerzos
de secues·tro para programas nacionales volun
tarios de reducciones 0 de eficiencia energetica.
Esto es relevante porque eI Gobiemo hafijado
una met.) de eficiencia en~rgeuca con un mejo
ramlenw de mas de 30°0 para el aria 2020."

Por otro lado, el Gabinete ha apartado doce
millones de florines holandeses . aproximada
mente seis millones de dolares estadounidenses

- anuales para el periodo 1997-1999 para inver
tir en'proyeetos de lCjAlC en paises en desarrol
lo. Estos fondos son pane de un aumento gen
eral en los fondos holandeses para la coop
eracion internadonal ambiental.

El Ministerio del Ambiente esta involucrado
muy aetivamente en IC: ademas de desarrollar
un prograrna nadonal y promover la IC/AlC en
foros internadonales, el Ministerio ha iniciado
proyeetos especiales y esfuerzos de comuni
cacion, tales como el Joint Implementation
Quarterly de la Fundadon para la
Implementacion Conjunta. Ademas. un centro
de servicios de IC se creo para brindar apoyo
logistico a los rninisterios relacionados para el
periodo hasta el ano 199942

, el mal elaboro una
publicadon titulada loint Implementation:
International Cooperation for a Better
Environment.

Holanda experimenta con proyeetos de
demostracion de IC; todos los cuales son
proyeetos bilaterales de cooperadon, que no
pueden calificar como IC en el periodo post
2000. Solamente se induyen aquellos proyeetos
para los cuales los gobiernos anfitriones les
hayan dado el status de Mexperiendas tern
pranas."43

Se han selecdonado dnco categorias de
proyeetos: 1) cambio de combustible (introduc
don de buses de gas natural comprimido), 2)
conservacion de energia en Hungria. 3) mejo
ramiento de eficienda energetica (proyeeto de
horticultura con hervideros de alta eficiencia),
4) reducdon de metano (utilizacion de las erni
siones de metano de los rellenos) en la
Federacion Rusa y 5) proyeetos de aforestacion
de la Fundacion FACE (Bosques que Absorben
Emisiones de Carbonolen Malasia. la Republica
Checa, Ecuador y Uganda."

Contaetos:
Mr. Wim lestro
Ministry of Environment
DGM/LE/KY
PO Box 3'0945
2500 GX The Hague
The Netherlands
tel: +31-70-339-4086
fax: +31-70-339-1 310
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Henk Merkus
DGM Joint Implementation Project Leader
Ministry of Housing, Spatial Planning and the
Environment
Air and Energy Directorate (640)
Climate Change Division
PO Box 30945
2500 GX The Hague
The Netherlands
tel: +31-70-339-4086
fax: +31-70·339-1310

38 ~erku. Ilenk y reletn. Com. 'An OveNitw of the Netherlands' loint

Implementation rolicy in Practice'. mero de 1995. La Ilaya. Iiolanda.
39 Discurso dado por el seiior Gerard Wolters. Sub Director para la
Protecci6n Ambimtal del Ministerio de Vivienda. rlaneamlento Espaoal y
el Medio Amblente de Ilolanda. m la Conferencia Regional sobre la
Implementaci6n Conjunta para los raises en Transici6n. rraga. 17-19 de
abril de 1996

40 Ibid.

'II Ibid.

42 Ibid.

43 Joint Implementauon Quanet1v. volumen 1. Numero O. pnmavera de
1995. GroOingen. Iiolanda.

44 Ibid.

Poises Nordicos
En una reunion del Grupo Ad Hoc del Consejo
Nordico de Ministros sobre Estrategias de Clima
(el Grupo) en Febrero de 1995, los dnco paises
nordicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Sueda) acordaron trabajar juntos en
IC. Para este ano. el Grupo esui realizando un
estudio de simuladon de IC con proyeaos de
energia y ambieme que ya esuin llevandose a
cabO.~5

En Oetubre/Noviembre de 1995, el Grupo y la
Corporad6n Nordica de Finanzas Arnbiemales
(CNFA)~b acordaron analizar los seis proyeetos
que tenia la CNFA en los paises bcilticos. la
Federadon Rusa. Polonia y la Republica Eslovaca.
Estos proyeetos fueron selecdonados con base en
su relevanda a asumos dimaticos y van a ser
examinados como si fuesen proyeetos de Ie.

El proyeeto de simuladon tiene el objetivo de
recoleetar informacion sobre los siguientes aspec
tos de IC:
• Evaluaoon cit' varios aspectos del tema de

crediws.
• Establecimiento de criterios de referenaa y los

marcos, a cuadras, de referencia;
• Prevencion de la sobre-estimacion de los bene·

fidos ambiemales de los proyeetos;

61

• Problemas de medicon;
• Seguimiemo. control. sanciones;
• Calculos de costos de inversion y transaccion;
• Manejo de la disminucion y el efeeto de fil

tradon;
• Evaluacion de las condiciones socioeconomi

cas y ambientales de los paises anfitriones.47

Contaeto
Jostein leiro
Head of Section for Environment and

Sustainable Development
Royal Ministry of Foreign Affairs
Oslo, Norway
tel: +47-22-34-36-00
fax: +47-22-34-27-82

.Lisbeth Neilson
Ministry of Environment &Energy
29 Strandgade DK-1401
Copenhagen K
Denmark
tel: +45+32+66+01 +00
fax: +45-32-66-04-79

4S loint Implementation Quanerlv. Volumen I. Numero 3. inviemo de
1995. Groningen. Iiolanda
46 I.a CNrA fue aeada en 1990 por los onco palses n6rdicos para apoyar
la coopera06n de largo plaza enlre 105 paisa nordicos y los de Europa
Central y del (:.ste. en ei campo de IOverslOnes sanas para ef ilmbiente.
l:.ste apoyo usuaimellle conslste en proveer capital de nesgo a ioint ven
tures establecidas entre companias de estos dos grupos de palses. Adem:ts
de asistencia financiera. la CNI'A tambito: 1) prepara estudios para
proyectos en cuestiones ambienlales. 2) parucipa en las negociaciones
entre las panes del proyecto y 3) Ie da segulmlenlO a 105 proyeetos. hasta
su condusi6n. l.a CorporaoOn se cre6 origmalmenle para reducir la
contaminaci6n transfrontenu del aire en la regiOn.
47 Joint Implementation QUilnerty. Volumen I. Numero 3. inviemo de
1995. Croningen. l/olanda

Australia

Bajo un programa conocido como Global 21, el
gobierno australiano esui desarrollando estrate
gias para asistir a los paises en desarrollo a
reducir sus emisiones de GEL Este plan induirci
el desarrollo y la implementadon de proyeetos de
cooperadon con otros paises. planes para aumen
tar las exponaciones de tecnologias y servidos de
reducciones de emisiones y asistencia para el
desarrollo a la region asiatica padRe.1 J,

En oC1ubre de 1994. dicho gobiemo anunao
que iba a llevar a cabo algunos proyeetos piloto
pequenos de IC con los gobiemosde las Islas del
Pacifico para redudr las emisiones de GEl por



mverslOnista garantizana que ias compensaciones
sean de una calidad 10 sutldentemente alta para
permitir que valgan contra las obligadones
nacionales y firmes de reducdan de GEL en el
caso de que este tipo de eredito sea permitido por
la C!\.1CC."

EI marco legal necesario para poner en marcha
el componente de uso de la tierra de la propuesta
de los era se encuentra en las Reformas a la Ley
Forestal No. 7174 de marzo de 1996. Las sec
dones relativas a la IC son las primeras de su tipo
en el mundo.. La nueva ley establece el precedente
del M pago por los servicios ambientales", median
te la ereaden de un Fondo Forestal. que redbe
inversiones de IC para proyeaos de reforestaden y
el manejo de bosques. ejerutados por propietarios
pequenos y medianos a 10 largo del territorio
nadona!. En la praaica. esta ley facilitara la
implementacien de esfuerzos del sector privado en
la reforestacian y el manejo de bosques.

53 \ 'er I\pendic~ C
54 ·Un.. Compensaa6n Costamc~Cen.fiable v hansf~rible d~ Gase3
d~ Efecto Inv~mad~ro', Ofidn.. Co&tamcense de Impl~mentaaon

Conluma,

Guatemala

Guatemala firma la CMCC el 13 de junio de
1992 y la ratifico el 15 de didembre de 1955.
Esto Ie permite a Guatemala ostentar VQi;y voto
como Parte de la Convendan. asi como experi
mentar voluntariamentc con IC/AJC. bajo el
Articulo 3.3 de la CMCe.

EI marco legal para el establecimiento de un
programa nadonal de IC en Guatemala esta dado
por el Acuerdo Ministerial No. 239-95. firmado el
27 de oaubre de 1995. Este decreto. sin embar
go. no se ha puesto en prcktica. en parte debido a
inconsistencias en su redaction y. en parte
debido. al cambio de gobiemo en enero de 1996.
Hay esfuerzos encaminados a la nueva redaccion
del Decreto, el cualle asignaria responsabilidades
mas daras a la ofidna de Ie.

Una vcz que e! progr.:J.ma hJ\'a sido ereado.
Lr: ."i ..~ (' Ll~ rtSrl_-lnSa~\;iJJjt.'s ~ ;i.mnrdi ales seLl 1J
Io.:t' ~~~~J.n~:zJ.l (Or.S1Sl~r1(1~i LI.~:-t: ;J5· politicas y prio

njJC:l?s nacionales de desarrollo sostenible y las
politicas a establecerse por el programade Ie.
Un componente espedfico de ello es la defini
don de los seaores que tendran prioridad para

proyeaos de Ie. Guatemala aun no ha realizado
un inventario de sumideros y fuentes de GEl;
pero ya se formularon las solidtudes pertinentes.
Una vez que el inventario este completo. servim
para identitlcar los seaores que se encuentren en
las situadones mas criticas en terminos del mane
jo del GEL

Una multitud de entidades, tanto en eI seaor
privado(luerativas y sin fines de lucro) como en
el publico, aaualmente estcin interesadas en
respaldar los esfuerzos guatemaltecos para crear
un programa national y desarrollar proyectos de
IC de alta calidad. El creciente entusiasmo sobre
el potendal de IC ha llevado a un dialogo muy
activo con reladen al liderazgo del programa
nadona!. Con el fin de que Guatemala Ie saque
el mayor provecho que pueda al programa
nadonaL este sentimiento debe ser canalizado
hada una colaboracian entre las agendas guber
namentales y las organizaciones del sector priva
do. EI rete prindpal que encaran los entusiastas
de la IC en Guatemala es el de mantener el balan
ce indispensable entre alimentar el interes que
puede llevar a proyeaos de alta calidad, y man
tener expeetativas realistas de las posibilidades de
mercadeo durante la fase piloto.

La ausenda de ereditos durante la fase piloto
ha creado. desde ahora. un mercado de com
pradores. Confonne Guatemala cree su propio
programa nadonal e intente vender proyectos de
alta calidad. entram a competir con otros paises.
Durante estas fases inidales es recomendable, que
se determinen las ventajas comparativas de
Guatemala en el mercado de Ie. en terminos de
proyeaos individuales y en terminos de inver
sionistas potendales. Por ejemplo, subsidiarias
de compaiiias extranjeras que emilan C02 en su
pais de origen y que se hayan estableddo en
Guatemala son candidatos Iogicos. El programa
de Ie deberia identificar ouas oportunidades para
avanzar la partitipacion guatemalteca en Ie.

Contaaos Centroamericanos:

BEUCE
Chief E~"nronmental Officer
Ministry of Tourism & the Environment
BelmoDon, Belize
tel: +501-8-23393
fax: +501-8-23815
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, La identitlcaeion y el respaldo a proyeaos que
probablemente vayan a reumr los requisites de
los programas piloto de Ie.

3. El disefio de metodologfas y mecanismos para
establecer procedimientos de monitoreo y veri
flcaci6n de las ernisiones de GEL

4. La divulgaci6n y promoci6n de imple
mentaci6n conjunta y otras aetividades de
desarrollo sostenible a los seetores publico y
privado, asf como organizaciones no gubema
mentales.52

EI 11 de marzo de 1996 la Comisi6n
Centroamericana para e1 Ambiente y el
Desarrollo (CCAD) soHdt6 forrnalmente a su
Secretaria Ejecutiva que encamine el plan
estrategico centroamericano para el secuestro y la
reduccion de carbono y para la creadon de ofici
nas de IC en la region. Tres dias despues. eI
Consejo Centroamericano para areas de Bosque y
Areas Protegidas (CCAB-AP) acordo brindar
a) capacitadon usando el modelo de Secuestro
de Carbono para la Utilizacion de Tierra (LUCS)
para el monitoreo y la verificacion; b) el desarrol
lo de una posicion regional para COP2 ; y c) la
creacion de programas nadonales de Ie.

50 OedaraoOn CONCALISA. didembre de \994. pag. 4.
5\ OeclaraoOn CONCALlS,,- d.oembre de 11)1)4. pag. (,
52 OedaraoOn de Inlenciones para la CooperaoOn en el Desarrollo
Sostenibley Medidas de Implementad6n Coniunta para Redudr las
Emisiones de Cases de HeClo Invernadero. por los Cobiemos de los
I'.stados Unidos de IImCrica 'II Relice. Costa Rica. I~ Salvador. 'Guatemala.
Iloduras " ranama.

Costa Rica

Costa Rica en espedaL ha considerado a la
Implementadon Conjunta como una manera
efeetiva de apoyar sus prioridades de desarrollo
sostenible. induyendo la conservadon de la bio
diversidad y la produccion Iimpia de energfa. El
Gobiemo de Costa Rica esta fomentando estas
inversiones. a la vez que se asegura que los
proyeetos sean consistentes con sus objetivos de
desarrollo sostenible. El alto liderazgo politico
dirigido a este esfuerzo ha causado la institu
cionalizacion rapida de este mecanismo.

Costa RI-::: es d primer p:s oO-.-\r~exo I de la
C.\lCC en crear un programa naGanal de Ie. En
junio de 1994. Costa Rica establecio la Otleina de
Implementad6n Co.njunta dentro del Ministerio
de Recursos Naturales. Energia y Minas (hoy

Ministeria de Ambiente y Energla). EI 30 de sep
tiembre- de 1994, el Presidente costarricense. Jose
Maria Figueres y el Vice Presideme de los Estados
Unidos, Alben Gore. firrnaron el primer acuerdo
bilateral de IC en el Hemisferio Occidental. Tres
de los siete proyeetos aprobados en la primera
ronda de la USIll eran de Costa Rica.

En 1995, se Ie autorizo a la Ofidna
Costamcense de Implementaci6n Conjunta
(OCIC), mediante Decreto Ejecutivo. eillevar a
cabo las aetividades de evaluacion, aceptadon y
promod6n de IC del pais. La Oficina ha creddo
e incorporado a expenos con una gama de expe
rienda que va desde silvicuitura y energia, hasta
mercadeo. Tarnbien se establederon los procedi
mientos ofidales de aprobadon por pane del
pais anfitrion. las directrices ofidales y los crite
rios ofidales para los proyeaos.SJ Los esfuerzos
costarrlcenses por respaldar la IC lograron la
aprobacion de cinco proyeetos mas durante la
segunda ronda de evaluaciones de la USIJI. Esto
hizo que el numero de proyeetos costarricenses
aumentara a mas de la mitad (ocho) del total
(quince) de los proyeetos aceptados por la USIJI a
nivel mundial. Tambien Costa Rica tiene un
proyeeto forestal con Noruega. negociado con el
apoyo de OCIC La OCIC trabaja con propo
nentes de proyeetos. decisores nacionales y con
otros paises para asegurar que proyeetos de una
calidad sufidente sean disenados y mercadeados
en el extranjero.

Desde el derre de la segunda ronda de recep
dones de la USIJI. la OCle ha lanzado un plan
comprensivo para desarrollar dos proyeaos
nadonales utilizando la generaci6n de las com
pensadones certiflcables y transferibles (crOs).
Con ese fin, el Presideme Figueres y la Secretaria
de Energia de los Estados Unidos, Hazel O'Leary,
firmaron La Evaluadon Conjunta de Uneas de
Base y de Compensaciones de Emisiones de Gas
Efeeto Invemadero Certificables y Transferibles.
en Oetubre de 1995, el cual constituyo el primer
anexo a la Dedaracion de Intenciones de 1994.

Un ero es un numero especitlco de unidades
de emisiool'S de eEl recucj.j.~5 0 5cGJcstradas. en
la Glai toJJS :.1S rtJj:'Js cit:! r~ Y;t'etc it' Ie en el
pais antltrion se han completJdo, \ en la cualla
linea de base "sin proyeao" ha sido certitlcada
por los gobiemos, tanto del pais inversionista
como del pais anfitrion. La verificacion del pais



InVerSlOnIsta garantizana que ias compensaciones
sean de una calidad 10 sutldentemente alta para
permitir que valgan contra las obligaciones
nacionales y firmes de reducci6n de GEl. en el
caso de que este tipo de credito sea permitido por
la C.\tCC."

EI marco legal necesario para poner en marcha
el componente de uso de la tierra de la propuesta
de los era se encuentra en las Reformas a la Ley
Forestal No. 7174 de marzo de 1996. Las sec
ciones relativas a la IC son las primeras de su tipo
en el mundo: La nueva ley establece el precedente
del "pago por los servicios ambientales", median
te la creaci6n de un Fondo Forestal. que recibe
inversiones de IC para proyeaos de reforestaci6n y
el manejo de bosques, ejecutados por propietarios
pequenos y medianos a 10 largo del territorio
nacional. En la praaica, esta ley facilitara la
implementaci6n de esfuerzos del sector privado en
la reforestaci6n y el manejo de bosques.

53 "tt Apendice C
54 'Un~ Compensac6n Cosumcese Cemficable v Transferible de Cases
de Efeao Invemadero', Ofidna Co6umcense ae ImplemenLlcon
Conlunta.

Guatemala

Guatemala firm6 la CMCC el 13 de junio de
1992 y la ratific6 el 15 de diciembre de 1955.
Esto Ie permite a Guatemala ostentar VOi:"y voto
como Parte de la Convend6n. asi como experi
mentar voluntariamentc con ICIAle, bajo el
Articulo 3.3 de la CMCe.

EI marco legal para el establecimiento de un
programa nacional de IC en Guatemala esti dado
por el Acu:erdo Ministerial No. 239-95, firmado el
27 de oaubre de 1995. Este decreto, sin embar
go, no se ha puesto en praaica. en parte debido a
inconsistencias en su redacci6n y, en parte
debido, al cambio de gobiemo en enero de 1996.
Hay esfuerzos encaminados a la nueva redaccion
del Decreto, el cu:al Ie asignaria responsabilidades
mas daras a la oficina de Ie.

Un3 vez que el progr3m3 hJva sido aeado.
Lr-,.·~ ..:~' 1.1:-< res;:onsl1~!ii~-1jt_'~ T'";1mnrdialc~ St?rJ 1J
,,:t' ~~·~:-Jn:~z..1t cor.SiSl':'·~(~~ Lr.~;-t. .J.S politlcas y prio
rl':.:icies nauonales de desarroilo sostenible y las
poilticas a establecerse por el programade Ie.
Un componente espedfico de ella es la defini
cion de los seaores que tendran prioridad para

proyeetos de Ie. Guatemala atin no ha realizado
un inventario de sumideros y fuentes de GEl;
pero ya se formularon las solicitudes pertinentes.
Una vez que el inventario este completo, servira
para identificar los secrores que se encu:entren en
las situadones mas criticas en terminos del mane
jo del GEl.

Una multitud de entidades, tanto en el seaOT
privado' (lucrativas y sin fines de lucro) como en
el publico, aaualmente estan imeresadas en
respaldar los esfuerzos guatemaltecos para crear
un programa nacional y desarrollar proyeaos de
IC de alta calidad. El creciente entusiasmo sobre
el potencial de IC ha llevado a un dialogo muy
aaivo can relaci6n al Iiderazgo del programa
nacional. Con el fin de que Guatemala Ie saque
el mayor provecho que pueda al programa
nadonal. este sentimiento debe ser canalizado
hacia una colaboraci6n entre las agencias guber
namentales y las organizaciones del seaor priva
do. El rete principal que encaran los entusiastas
de la IC en Guatemala es el de mantener el balan
ce indispensable entre alimentar el interes que
puede llevar a proyeetos de alta calidad, y man
tener expeaativas realistas de las posibilidades de
mercadeo durante la fase piloto.

La ausencia de creditos durante la fase piloto
ha creado, desde ahora. un mercado de com
pradores. Conforme Guatemala cree su propio
programa nacional e intente vender proyeaos de
alta calidad, entrara a competir con otros paises.
Durante estas fases iniciales es recomendable, que
se determinen las ventajas comparativas de
Guatemala en el mercado de IC, en terminos de
proyeaos individuales y en terminos de inver
sionistas potenciales. Por ejemplo, subsidiarias
de companias extranjeras que emitan C02 en su
pais de origen y que se hayan establecido en
Guatemala son candidatos logicos. El programa
de IC deberia identificar otras oportunidades para
avanzar la partidpaci6n guatemalteca en Ie.

Contacros Centroamericanos:

BEUCE
Chief t"'\lIronmental Officer
Ministry of Tourism & the Environment
Belmopan, Belize
tel: +501-8-23393
fax: +501-8-23815
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COSTA RICA
Dr. Franz Tattenbach
Oficina Costarricense de Implementacion
Conjunta
Edificio CINDE
Apdo. 7170-1000
La Uruca, San Jose
tel: +506-290-1283
fax: +506-290- 1238
Internet: crociC@sol.racsa.co.cr

ELSALVADOR
Lie. Miguel Araujo
FUSADES
Blvd. Santa Elena
Urb. Santa Elena
Ant. Cuscatl6n
EI Salvador
tel:+503-278-3366x367
fax: +5032783369

GUATEMALA
Dunia Miranda
FUNDESA . \

tel:+502-3-327-952
fax:+502-3-327-958

HONDURAS
Sergio Alejandro Zelaya
Sub Secretario del Ambiente
Apartado N2 4710
Tegucigalpa, Honduras
tel: +504-37-5725
fax: +504-37-5726

NICARAGUA
Dr. Claudio Gutierrez
Ministro
Ministerio del Ambiente
Managua, Nicaragua
tel: +505-263-2596
fax: +505-263-1274

PANAMA
Lie. Mirei Endara
Instituto Nacional de Recursos Naturales
Renovables
Po~a~a

:el +507·23:'-c~J1

fax: +507-232-6612



MEXICO
Instituto Nacional de Ecologia
(INE-SEDESOlj
National Institute of Ecology

Rio Elba N° 20, piso 14
06500 Mexoco D. F., Mexico
tel: 52-5-553-9969/9601
fax: 52-2-553-9753

.- NICARAGUA
Dr. Claudio Gutierrez
Minister
Ministry of the Environment
Managua, Nicaragua
tel: +505-263-2596
fax:+505-263-1274

NORUEGA
Jostein leiro
Head of Section for Environment and Sustainable
Development
Royal Ministry of Foreign Affairs
Oslo, Norway .
tel: +47-22-34-36-00
fax:+47-22-34-27-82

PANAMA
Lie. Mirei Endara
Instituto Nacional de Recursos Naturales :
Renovables
Panama City, Panama
tel: +507-232-6649
fax:+507-232-6612

POlONIA
Ministry of Environmental Protection, Natural
Resource and Forestry
u. Wawelska 52/54
Pl-00-922 Warszawa, Poland
ted: 4822-351133
faxL 9422-253972

REPUBUCA CHECA
Ministry of the Environment
D;rector oF Foreign Relations
Mrs Alexandra Orlikova

Vrsovlcka 65

Prague 10
100-109 Czeck Republic

SEeRETARIA CMee
Haus Carstanjen
Martin-luther-King Strasse 8
0-53175 Bonn
Alemania
tel: +49 228 815 1000
fax:+49 228 815 1999
Corree electronico:
Secretariat@unfccc.de
World Wide Web Site:
http://www.unfccc.de
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DINAMARCA
Lisbeth Neilson
Ministry of Environment &Energy
29 Strandgade OK·1401
Copenhagen K
Denmark
tel:+45-32-66·01-00
fax:+45-32-66-04-79

ELSALVADOR
'. Lic. Miguel Araujo

FUSADES
Blvd Santa Elena
urb. Santa Elena
Ant. Cuscatian, San Salvador
EI Salvador
tel:+503·278-33663367
fax:+503-278-3369

ESTADOS UNIDOS
Dr. Robert Dixon
USUI Secretaria
1000 Independence Avenue
P.O. Box 63 .•
Washington, DC 20585
tel: 202-426-1628
fax: 202-426-1551
Internet: csmt@igc.apc.org

GRECIA
Ministry for the Environment, Plysical P1dnning and
Public Works
Department of International Relations and E.U.
Affairs
17, Amaliados Street
t t5·23 Athens, Greece
ted: 30-1-64t 1717 0 6435740
fax: 30·1 6434470

GUATEMAlA
Dunia Miranda
FUNDESA
tel:+502-3-327-952
fax:+502-3-327-958

HOLANDA
Sr. PCiul-Hassing
Sr. Ard Kant
DML/KM - DGIS/JIF
Ministerio de Relaciones Exteriores
Casilia 20061
2500 EB The Hauge
Paises Baios
tel: 31-70-3486057
fax: 31-70·3484303
HONDURAS
Guillermo Molina Chocano
Minister of Planning, Coordination and Budgeting
SECPLAN
Apcrtado 1327
Tegucigalpa MDC
Honduras
tel: +504-37-7715/2735
fax:+504-37·2735

HUNGARIA
Minstry for the Environment and Regional Policy
Department of Environmental Strategy
Fa utca 2250
H·1011 Budapest, Hungary
Tel: 26·1·457·3300
fax: 26-1 201-4133

IRlANDA
Department of Environment
Mr. Donal Enright
Custom House
Dublin 2, Ireland
tel: 35-31·6793377, ext.2550
fax: 35-31-8742423

JAPON
Inter-Ministerial!Agency Coordination

Committee for AU (IMACC)
Secretariat
Yuichi Kitamura
Toranomon 4-3-13
2-2-1 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo 100, Japan
tel:+81-3-3581-3882
fax:+81-3-3592-0364
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C-3: Criterios Alemanes para 10
Fase de Proyectos Piloto de las
Actividades de Implementacion
Coniunta57

1. Los proyeaos piloto de implementacion con
junta deberian ser compatibles con, yapoyar
prioridades nacionales y de desarrollo.

2. Las aetividades de implementacion conjunta
requieren aceptacion y aprobacion por pane
de los gobiemos de las Panes.

3. Los proyeetos de implementacion conjunta
deberian de lograr beneficios ambientales
reales y tangibles a largo plazo relacionados
con la mitigacion de cambio climatico.

4. La financiacion de proyeetos de imple
mentadon conjunta debera ser adidonal a las
obligadones finanderas de los paises desarro
Hados bajo la Convendon Marco de Cambio
Climatico; y ser adicionales a la ayuda externa
a los paises en vias de desarrollo.

5. No se Ie otorgoran creditos a ninguna de las
Partes durante la fase piloto bajo la
Convencion Marco de Cambio CHm·atico.

6. EI enfoque de la fase piloto de proyeetos
Alemanes sera de evitar emisiones. Se Ie dara
enfasis a los proyeetos que estimulen el uso
de tecnologias modernas y energias renov
abies. Acumulando biomasa para reduccion
de emisiones 0 la creacion de sumideros de
dioxido de carbono es tambien posible; en
estos casos el enfasis primordial sera las
medidas de reducci6n.

7. Los proyeaos piloto de implementaci6n con
junta pueden estar relacionados con todos
los gases de efedo invemadero cubiertos baio

nadero J.r1trorogenicos. 0 lJ creaci6n de
reservas. Los proyeaos deberan contribuir al
logro de ventajas ecologicas globales

8. Los prayeaos pilotos de implementacion
conJunta deberan ser documentados y estar
acompanados de investigacion cientffica
apropiada.

57 lointlmplementauon Quanerly. Crontngen. Netherlands. leI

Volumen. Numero 2. abnl de 1996

C-4: Borrador de los Criterios
Canadienses para los Proyectos
Pilotos de Implementacion

Coniunta58

Para estar incluidos en la Iniciativa Piloto, los
proponentes deben demostrarle al Comite de
Evaluacion que el proyeeto propuesto cumple
con los tres criterios intemacionales basicos
durante la fase piloto de aetividades de imple
mentacion conjunta:

1. La actividad debe ser reconocida y aprobada
ofidalmente por el pais anfitrion como un
proyeeto de implementacion conjunta;

2. La actividad debe dar resultados tangibles de
reducciones de gases de efeeto invemadero;

3. La actividad debe estar financiada fuera de la
Asistencia Ofitial de Desarrollo.

Los solidtantes de proyeetos deben proveerle
al Gobiemo Canadiense la siguiente informadon:

1. Reconocimiento del pais anfitrion;

2. Un estimado presente y futuro de las emi
siones de gases efeao invemadero 0 carbon
que se intentan fijar en la ausencia de (emi
siones de Iineas bases) y como resultado del
proyedo propuesto, utilizando metodologfas
regularmente aceptadas;

3. [1 COSlO v la fuente de financlamit'ntl1 del
proyeeto

58 Rorradol de las O,lennces canadienses de Imp.lementao6n

Coniunta. abnl de 1996
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(-2: Normas de las reglas bcsicas
definitivas de 10 Iniciativa de los
E.E.U.U. para 10 Implementacion
Coniunta (USIJI)56

A. Para incluir un proyeeto dentro de
la iniciativa USI}I, el Panel de Evalua
cion debera determinar si el proyeeto
presentado:

1. Es aceptado por el gobiemo del pais
anfitri6n.

2. lnduye ciertas medidas para reducir 0 aislar
las emisiones de gases de efeeto invemadero.
y que dichas medidas se hayan iniciado. 0 se
iniciaran, como resultado de la Iniciativa de
los E.E.U.U. para la Implementaci6n
Conjunta (USHI).

3. Provee suficiemes datos e informacion
metodol6gicos para establecer una linea de
base minima, aetual y futura. de las emi
siones de gases de efeeto invemadero:(a) en
el caso de no tener las medidas especificas
descritas en el inciso A.(2) de esta secci6n; y
(b) en el caso de que sean resultado de
dichas medidas espedficas descritas en el
incise A.(2) de esta seccion.

4. Reducira 0 aislara las emisiones de gases de
efeeto invemadero mas de 10 que indica el
inciso A.(3)(a) de este articulo. y de ser sub
vencionado con fondos federales, el proyeeto
es 0 sera realizado con fondos en exceso a
los fondos disponibles para dichas activi
dades en el ano fiscal 1993.

5. Cuenta con las disposiciones adecuadas para
observar y registrar las emisiones de gases de
efeeto invemadero que hayan sido reducidas
o aisladas como resultado del proyeeto. y
para ajustar peri6dicamente los cilculos
pronosticados y comparar los resultados
inmediatos con los pron6sticos iniciales.

" CuentJ con las disposlcicnes Jd"C..l3.CJ5 para
permltJr que entidade.s e..xtemas realicer. una
verificacicin independieme de los resultados
del proyeeto que reflejen la reduccicin 0 ais·

lamiento de las emlsiones de gases de efecto
invemadero.

7. Identifica cualquier efeeto 0 beneficio ambi·
ental relacionado con aquellos gases que no
son de efeeto invemadero.

8. Provee las aseveraciones adecuadas para evi
tar que las emisiones de gases de efeeto inver
nadero que hayan sido reducidas 0 aisladas
vuelvan a aumemar 0 aparecer con el tiempo.

9. Sometera informes anuales de las emisiones
reducidas 0 aisladas .11 Panel de Evaluacion.
Proporcionara datos acerca del porcemaje de
dichas emisiones que ha side asignado a cada
participante, nacional a extranjero, conforme
a los terminos de los acuerdos voluntarios
entre los proyeetos participes.

B. Para aprobar e incluir un proyeeto
en la iniciativa USIJI, el Panel de
Evalu-acion tambien ha de considerar
10 siguiente:

1. EI potencial del proyeeto de efeetuar cambios
de emisiones gases de efeeto invemadero en
otros lugares.

2. Los pesibles efeetos de proyeetes, fuesen pos
itives e negativos, aparte del efeete que ten·
dra en la reducci6n 0 aislamiento de las erni
siones de gases de efeeto invemadero.

3. Si los participantes estadounidenses pro
ducen las emisiones de gases de efeeto inver
nadero dentro de los Ifmites de los E.E.U.U.,
y de ser .lsi, si est<in tomando las medidas
necesarias para reducir 0 fijar dichas emi·
siones.

4. Si se han iniciado esfuerzos demro del pais
anfitri6n para ratificar 0 acceder al Convenio
de la Convenci6n Marco de Cambio
Climatico de las Naciones Unidas, para crear
un inventario nacional y una base minima de
las emisiones de los gases de efeeto inver
nadera par fuentE'S y eliminacion par SLm
idercs de gJ.ses Gt: efe:tG ,m·emJ.derD

56 De.sOlp'::lOn de 1a InlCl3UY3 de ios L L U U para ia Implem~.:aa6n

ConlUnla lUSlll). Nannas de las ',,%Ias ba5lcas deflOitiva' de U~;·:.

Regi'tra I~eral. lera de Junia de 1??4



C-3: Criterios Alemanes para la
Fase de Proyectos Piloto de las
Actividades de Implementacion
Coniunta57

1. Los proyeaos piloto de implementacion con
junta deberian ser compatibles con, y apoyar
prioridades nacionales y de desarrollo.

2. Las aetividades de implementacion conjunta
requieren aceptacion y aprobacion por pane
de los gobiemos de las Panes.

3. Los proyeaos de implementacionconjunta
deberian de lograr benefidos ambientales
reales y tangibles a largo plazo reladonados
con la mitigadon de cambio climatico.

4. La financiadon de proyeaos de imple
mentacion conjunta debera ser adidonal a las
obligaciones financieras de los paises desarro
llados bajo la Convencion Marco de Cambio
Climatico; y ser adicionales a la ayuda extema
a los paises en vias de desarrollo.

5. No se Ie otorgoran creditos a ninguna de las
Panes durante la fase piloto bajo la
Convencion Marco de Cambio Clim·~tico.

6. El enfoque de la fase piloto de proyeaos
Alemanes sera de evitar emisiones. Se Ie dara
enfasis a los proyeaos que estimulen el uso
de tecnologfas modemas y energias renov
abies. Acumulando biomasa para reduccion
de emisiones 0 la creaci6n de sumideros de
dioxido de carbona es tambien posible; en
estos casos el enfasis primordial sera las
medidas de reduccion.

7. Los proyeaos piloto de implementacion con
junta pueden estar reladonados con todos
los gases de efeeto invemadero cubiertos bajo

S. Los proyeetos pilotos de implementacion
co~junta deberan ser documentados y estar
acompaii.ados de investigaci6n dentifica
apropiada.

57 Join! Implementauon Quanerly. GronlOgen. Netherlands. ler

Volumen. Numero 2. abnl de 1996.

C-4: Borrador de los Criterios

Canadienses para los Proyectos
Pilotos de Implementacion
Coniunta58

Para estar incluidos en la lniciativa Piloto, los
proponentes deben demostrarle al Comite de
Evaluacion que el proyeao propuesto cumple
con los tres criterios intemacionales basicos
durante la fase piloto de aetividades de imple
mentaci6n conjunta:

1. La actividad debe ser reconocida y aprobada
ofidalmente por el pais anfitrion como un
proyeeto de implementacion conjunta;

2. La actividad debe dar resultados tangibles de
reducciones de gases de efeao invemadero;

3. La actividad debe estar financiada fuera de la
Asistencia Oficial de Desarrollo.

Los solidtantes de proyeaos deben proveerle
al Gobiemo Canadiense la siguiente informacion:

1. Reconocimiento del pais anfitrion;

2. Un estimado presente y futuro de las emi
siones de gases efeeto invemadero 0 carbon
que se intentan fi jar en la ausencia de (emi
siones de lineas bases) y como resultado del
proyeeto propuesto, utilizando metodologias
regulannente aceptadas;
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nadcro .1nucrogenicos. 0 1.1 creacion de
reservas. Los proyeaos deberan contribuir al
logro de ventaias ecologicas globales

3 El costo v la fuente de financiami.:nt,. del
proycao

58 Rorrador de las Dueetnccs Canadlense.s de Imp.lemenua6n
Coniunta. abnl de 1996
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C-5: Criterios Japoneses de
Implementacion Conjunta59

1. EI ministerio 0 agenda que ha de supervisar
cada proyeeto debera asegurar que el proyeeto
propuesto satisfaga los siguientes requisitos, para
ser aprobado como una Actividad de Implemen
tadon Conjunta bajo el Programa de Japan:

a. Las emisiones de gases de efeeto invemadero
(0 fijaciones) seran prededdas con sufidente
evidenda cuando el proyeeto sea implemen
tado.

b. Las emisiones de gases de efeeto invemadero
(0 fijadones) seran prededdas con sufidente
evidencia cuando el proyeeto no sea imple
mentado.

c. Comparando a) y b), se hara obvio que las
emisiones proyeetadas bajo a) son menores a
las de b); 0 las fijadones proyeetadas bajo a)
son mayores a las de b).

d. Efeetos rumulativos de reducciones de emi
siones de gases de efeeto invernadero como
resultado de los proyeetos propuestos no seran
negativos.

e. Entidades que implementan proyecfas haran
proyecciones regulannente y las modificaran
cuando sea necesario, comparandolas con las
proyecciones originales. Tendran que infor
marie al ministerio 0 agenda como requisito.

f. Seguiendo la Decision S/CP. 1, 1(e) de la
Conferencia de las Panes I. el proyeeto pro
puesto sera adidonal a las obligaciones
financieras de las Panes delineadas en el
Articulo 4, Secdon 3 del Convendon Marco
de Cambio Climatico, ademas de la Asistenda
Ofidal de Desarrollo.

g. EI proyeeto propuesto tendra que ser apro
bado como una Aetividad de Implemen
t300n C~JnluntJ r0f c! C:.~hi('mo de los
S.~)C~l_'." d(, L,1S rJrtLS

2. AJ aprobar el proyeeto propuesto bajo el
Programa de Japan, eI ministerio 0 agenda
debera examinar los'siguientes puntos:

a EI potencial del provecto propuesto para
causar cambios en las emisiones de gases de
efeeto invemadero en otras regiones.

b. Los impaetos ambientales, economicos y
sodales del proyeeto propuesto que han sido
evaluados apropiadamente.

3. Revision del Mecanismo de las Actividades
de Implementacion Conjunta: Considerando los
resultados de evaluacion y autorizadon de
proyeetos, los puntos de vista de los ministerios
o agendas. y las tendencias intemacionales de
Aetividades de Implementation Conjunta, el
Comite de Coordinacion de Agencia/Inter
Ministerio de (IMACC) debera examinar las
modificadones necesarias al mecanismo de
Implementacion Conjunta. Un borrador de las
modificaciones del plan senin aprobadas por la
reunion de oficiales del Consejo de Ministros
para la Conservacion Global del Medio
Ambiente y la reunion de ofidales del Cansejo
Nadonal de Energia de Ministros.

59 Directrices Fundamentales del lap6n para la ImplemenUci6n
Coniunu baio el Marco de Cambio Climatico. enero de 1996.

C-6: Criterios Australianos de 10
Fose Piloto del Programa de
Implementacion Coniunta60

Para ser aceptados como pane de la Fase Pilato
del Programa Australiano, las propuestas de
proyeetos deben seguir los siguientes criterios.
Los proyeetos pueden entregarse solos 0 como
pane de un proyeao comercial mayor. Si es
pane de un proyeeto comercial mayor, solo la
pane del proyeeto que sigue los siguientes crite
rios fonnara pane del programa piloto.

1. Las propuestas de proyeetos deben tomar en
menta los costos y beneficios economicos,
sociales y ambientales asociados con el
proyeeto;

2. Los proyeaos deben traer reducciones de emi
sicnes reales \' tJngibles. comparados con
!l ",~3S de ba -.e razonables;

• Los estimados deberian de estar basados en
metodologias confiables y uniforrnes tomando
en menta los efeetos direetos e indireetos; y,



:\.nexo I de las Panes baio el marco del meca
nismo financiero. La Asistencia de Desarrollo
Oficial tambien debe ser adicional.

8. ProyeclOs economicamente sanos: Un proyeeto de
implementaci6n conjunta debe ser sana en el
aspeeto ambiental y econ6mico. para poder ser
financiado. Tambien debe ser un proyecto que
no hubiera ocurrido sino fuera par el finan
ciamiento del mecanismo de implementaci6n
conjunta.

9. Diferenr.es regiones y tecnologfas: EI Programa se
esfueIZa par tener una variedad de proyeetos,
que incluyan una distribucion geografica diversa
y distintos tipos de tecnologia

62 Programa lIolanda de Implementacl6n Conjunu balo la Fase I'dolo.
charla por el Sr. Gerattl WOIICtl. Dlreaor Ceneral para la I'roleroOn del
Ambiente. MlnJSlmo de lladenda. I'laneamiento y el Amb1t11le. para la
Conferencla Regional de Implemenlad6n Conjunu de los I'afses en
("TansICIOn. !'raga. 17-1 I) de abnl. 11)'>6.
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D. D-..raclon 0 calid.:ld de las reducciones 0 (ija
ClOnes: lExiste una alta probabilidad de que los
beneficios en cuanto a carbono se mantengan a
10 largo de la vida del proyeeto? La propuesta
debe incluir:

1. Plan de trabajo para el inido de operaciones
lCual es la cronologfa para iniciar 0 completar
etapas signincantes del proyecto, incluyendo
pero no limitado a estudios de prefaetibilidad,
estudios de factibilidad, desarrollo y comienzo
de operaciones, y conclusion de etapas avan
zadas del proyeeto?

2. Plan de Manejo a largo plazo

E. Benefieios en cuanto a redueciones de gases
de efeeto invernadero: iQue metodologfas se
usaron para calcular las emisiones. reducciones 0

eliminaciones de gases de efeeto invemadero, asf
como la fijacion de carbon, y cuales son las
incertidumbres claves que afeetan los estimados
correspondientes?

III. Factibilidad Financiera
A. Adicionalidad Financiera: iEs el finan

ciamiento del proyeeto adicional a las obliga
ciones financieras de las Partes de Anexo I del
Convenio Marco de Cambio Climatico de las
Naciones Unidas y adicional ala Asistencia de
Desarrollo Oficia!?

B. Eslimados de eostos: • •
i1ncluye la propuesta una contabilidad de

todos los costos de operacion del preyecto. inclu
yendo a aquellas organizaciones 0 entidades, ade
mas de los proponentes oficiales del proyeeto.
que podrfan contribuir a las operaciones del
proyecto?

IV.Factibilidad Tecnica e Institucional
A. Infraeslruewra Tienica e Inslitucional: iExiste

la sufiente infraestructura institucional (politica,
administrativa. cientffica) para implementar y
administrar adecuadamente el proyecto, si fuese
necesario?

B. Confiabilidad y credibilidiUJ de los participantes
tit"! ('ToVecco: iCual es la experiencia y los antece·
,::::.:) ,it: lc,~ p:miClpJi1 tes e tntermediarios en el
t" ~ ",":dO " ~ 5L expiicl C~Jramente la participacion
\' rapel de Qda participante en la propuesta? Se
recomienda entregar descripciones 0 valoraciones
independientes de proyeeto anteriores de lmple
mentaci6n Conjunta 0 de naturaleza similar?

V. Procedimientos de Evaluacion por
pane deLPais Anfitrion

Las propuestas de proyeaos deberian ser man
dadas a la Ofieina Costarricense de lmplemen
tadon Conjunta. Los proyectos seran revisados
por el Panel de la Ofidna de Implementad6n
Conjunta y contestados en el plazo de ocho serna
nas desde la fecha redbida.

61 Crilerios de Evaluad6n para ProY\'Clos de Implemenlaa6n Conjunta.
OC1C. mayo de 1995.

C-8: Criterios Holandeses para
Registrar Proyectos Baio el Programa
de Implementacion Conjunta62

1. Aprobacion por parte del pais anfitrion: los gobier
nos nacionales deben aprobar - a traves de una
carta de intenciones - el regimo del proyeeto de
implementacion conjunta.

2. Reducciones reales de emisiones: los proyeetos
pHotos de implementacion conjunta deben
traer reducciones reales de emisiones compara
dos a una situadon de linea base. Requisites de
monitoreo deben ser parte del proyeao prop
uesto, y las Partes deben reportar los progresos
peiodicamente.

3. Emisiones. fijaciones y resenras: los proyeetos pilo
tos de implementacion conjunta pueden apli
carse a emisiones, fijaciones y reservas de todos
los gases de efecto invemadero que no estan
bajo el Protocolo de Monueal.

4. Los proyectos piloto de implementaci6n con
junta deben ser compatibles y apoyar a las prio
ridades y esuategias nacionales de ambieme y
desarrollo del pais anfitrion.

5. Beneficios locales ambientales: los proyectos
deben - ademas de impactos dimaticos posi
tivos - tener impaaos beneficos para el medio
ambiente local.

6. Desarrollo de capacidad: el proyeao debe tener
un componente de entrenamiento para las
autoridades 0 companias IOGlles. Se preHere
contar coo la panicipacon de SOCIOS locales.

7. Adieionalidad financlera: el financiamiento de
los proyeao pHotos de implemeotacion canjun
13 debe ser adidonal a las abligaciones del



:\nexo I de las Panes bajo el marco del meca
nismo financiero. La Asistencia de Desarrollo
Oficial tambien debe ser adicional.

8. ProyecLOs economicamenre sanos: Un proyeeto de
implementaci6n coniunta debe ser sana en el
aspeeto ambiental y ecan6mica. para poder ser
financiado. Tambien debe ser un proyecto que
no hubiera orurrido sino fuera por el finan
ciamiento del mecanismo de implementaci6n
conjunta.

9. Diferentes regiones y r.ecnologias: El Programa se
esfuerza por tener una variedad de proyeetos.
que incluyan una distribucion geografica diversa
y distintos tipos de tecnologia

62 Programa Iiolandes de Implemenl3C10n ConJunla baio la Fase Pilolo.
charta par el Sr. Gerard Wollen. Dlreaor General para la Prolccoon del
.o\mblenle. Mmislerlo de Iladenda. Planeamlento y el Ambtenle. para la
Conferencla ~gional de Implementaolin ConlUnl3 de los Palses en
rranslctlin. Praga. 17-1? de abril. 19%.
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CAPiTULO 1

RECEPCION DE PROYECTOS

Requisitos y tramites de recepcion

I. Fecha y lugar de recepcion

1. El periodo para entrega de los proyectos de Implementacion
Conjunta eswa abierto durante todo el ano, no obstante, para que el
proyecto panicipe en la ronda de aprobaci6n de las oficinas de otros
paises, el periodo para c~da ronda ~e cerraIj un mes antes de las
fechas establecidas por los paises con los que se negocie y una vez
que se conozcan estas, se comunicarcin.

2. La Guia con las directrices para las propuestas de proyecto tantO de
la USln como de cualquier oficina contraparte podrcin ser adquiridas
en la OCIC.

..c
4()

·i
J
-8
:ec
.1
E

1
~

G

3.

II.
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El documento de proyecto debe ser presentado en las oficinas de la
ocre.

Presentacion del documento de proyecto

La preparacion y presentacion del proyecto debe ajustarse a las Guias
Oficiales del pais contr:lpane. (para el caso de USlJI. ver Anexo 1).

£1 proponente debera entregar para revision una version del
documenta de proyecto en espano! con una capia. Posteriormente
con !a version en espana! aprobada. el proponeme pracedera a su
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3.

II.
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CAPiTULO 1

RECEPCION DE PROYECTOS

Requisitos y tramites de recepcion

Fecha y lugar de recepci6n

El periodo para entrega de los proyectos de Implementaei6n
Conjunta eswa abierto durante todo el ano, no obstante, para que el
proyecto panicipe en la ronda de aprobaci6n de las oficinas de otros
paises, el periodo para c~da ronda ~e ceITa.Ij un mes antes de las
fechas establecidas por los paises con los que se negocie y una vez
que se conozcan estas, se comunicaran.

La Guia con las directrices para las propueslas de proyecto tanto de
la USln como de ctialquier ofieina contraparte podran ser adquiridas
en la acre.

El documento de proyecto debe ser presentado en las oficinas de la
acre.

Presentacion del documento de proyecto

La preparacion y presentacion del proyecto debe ajustarse a las Guias
Oficiales del pais comraparte. (para el caso de USIJI, ver Anexa 1).

E! proponeme debera emregar para revision una version del
documemo de proyecto en espana! con una capia. Posteriormente
con 1a versIon en espano! aprobada. el proponeme procedera a su



III. Evaluacion de requisitos.

traduccion, para 10 cual debera entregar a Ia aCIC una version en
ingles 0 en el idioma requerido por el pais contrapane.

2. La secretaria sera quien llene los datos generales del formulario,
pondra sello de recibido y posteriormente 10 entregara al Gerente para
su respectivo tnimite .

En el plazo correspondiente a la revision de requisitos· se designan los
dos profesionales analistas de la aCle que van a evaluar el proyecto,
estos podrian s~r gesignados igualmente una vez que se cumplan los
requisitos formales.

El Gerente designara un profesional miembro de la aCIC que
iealizara la evaluacion de requisitos y que puede ser uno de los que
posteriormente va a realizar la evaluacion formal del proyecto.

1. En un plazo de tres dias a partir de la recepei6n del doeumento se
procede a verifiear todos los requisitos, para 10 eua! se debeni utilizar
el Formulario de comprobacion de requisitos formales OCIC- FI (ver
Anexo 2).

3.

4.
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5. Al termino de tres dias se Ie informara al proponente si falta alglin
requisito 0 cual informacion especificamente debe completar; dicha
informacion se transcribira auna boleta disenada para estos efectos
(OCle - F2, ver Anexo 3), se Ie concedeniun plazo de tres dias para
completarla, durante el que no se dani curso a la misma.

6. Si se cumple a satisfacci6n con los requisitos formales, se
proceded. a llenar el forrnulario aele -F3 (ver Anexo 4), para
continuar con la evaluaci6n formal.
La secretaria pondni sello de recibido en el forrnulario y dani una
copia al proponente, el original queda en archivo.
Se llevara un re£istro de los formularios can los orovectos- . .



CAPiTULO 2

EVALUACION FORMAL Y APROBACION

Una vez que se ha curnplido con la revision de los requisitos estipulados en
el Capitulo 1 y ha sido aceptado el proyecto este se sorneteni a la evaluacion
formal; los criterios de evaluacion tornados en consideracion deberan estar
muy de acuerdo con las directrices de la oficina de Ie contraparte, estos
podrian ser modificados, dependiendo del pais.

1. DE'LO GENERAL

1. Se designaran dos profesionales analistas del equipo de aere para la
revision de cada uno de los proyectos, quienes emitirin primeramente
criterios por separado y entregaran conjuntamente un solo informe.
Estos contaran con.un plazo total de tres semanas para la evaluacion
fonnal. . .

2. En el momento de la designacion de los profesionales analistas, la
Gerencia de aeIC definira si nombra uno de los dos como
responsable directo 0 si se trata de una responsabilidad companida.

3. En el proceso de evaluacion los profesionales analistas utilizaran el
Formulario OCIC-F4 (ver Anexo 5).

4 Durante el periodo de evaluacion, el proponente del proyecto debera
atender oponunamente las consultas y aclaraciones que soiiciten
los analistas, Las consultas se pueden hacer via telefono, a par
escrito. El proponente debe responder par escrita las cansultas,
cuando se Ie hiciere!1 per escri~o



documentaci6n pertinente e iniciar nuevamente el tnimite 0 caso
contrario se procede a archivar el expediente.

D. No califica

Cuando el proyecto no aplique del todo para Implementaci6n
Conjunta, 0 sea que no presenta medidas para reducir, evitar 0 fijar
gases can efecto de invernadero en los terminos seiialados en las
normas, el proyecto sera devuelto al proponente en el plaza dado de
tres dias antes senalado, indicandose, que no es factible su tnimite en
vista de que no califica de conformidad con tales nonnas.

..~ .



CAPiTULO 2

EVALUACION FORl\1AL Y APROBACION

Una vez que se ha cumplido con la revisi6n de los requisitos estipulados en
el Capitulo 1 y ha side aceptado el proyecto este se sometera a la evaluaci6n
formal; los criterios de evaluaci6n tornados en consideraci6n debenin estar
rnuy de acuerdo con las directrices de la oficina de Ie contrapane, estos
podrian ser modificados, dependiendo del pais.

I. DE'LO GENERAL
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1. Se designaran dos profesionales analistas del equipo de aere para la
revision de cada uno de los proyectos, quienes emitinin primeramente
criterios por separado y entregaran conjuntamente un solo informe.
Estos contaran con..un plazo total de tres semanas para la evaluaci6n
formal. .

2. En el momento de la designaci6n de los profesionales analistas. la
Gerencia de acrc definira si nornbra uno de los dos como
responsable directo 0 si se trata de una responsabilidad compartida.

3. En el proceso de evaluaci6n los profesionales analistas utilizaran el
Formulario OCIC-F4 (ver Anexo 5).

4 Durante el periodo de evaluaci6n, el proponeme del proyecto debera
atender oponunamente las consult3s y Jclaraciones que soliciten
los analist3s. Las consultas se pueden hacer via telefono, a par
escrito. El proponente debe responder por escrito las consultas,
cuando se !e hiciere~ per escr:!o,
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5. Si por la naturaleza del proyecto, se considera que falta criterio
tecnico en la OCIC para la evaluacion, la OCIC podni acudir a
asesores extemos identificados previamente, consultonas, acuerdos
interinstitucionales, 0 voluntarios ad honorem.

n. FASES DE LA EVALUACION

A. RevisiOn por los analmas

Como parte de la evaluaci6n se da una etapa de consultas dirigidas a
los proponentes, tambien podna requerirse mayor informacion para 10
cual se podrian presentar dos situaciones:

"

1. EI proponente tendci un plazo de 5 dfas hibiles para presentar la
informacion solicitada, si cumple, a tiempo y a satisfacci6n con 10
que se requiere se revisa y se procede a emitir el Informe preliminar.

2. Si no cumple a tiempo con la informacion solicitada dentro del plaza
otorgado, 0 no presento 10 indicado, queda para la siguiente ronda, 0

se archiva informandole al proponente sobre tal decision en forma
escrita.

B. RevisiOn por fa ComisiOn

Se integrani una comision conformada por los dos analistas, el
Gerente, y el Coordinador General de la OCIC, a los cuales se les ha
enviado un breve informe donde los analistas han emitido sus
criterios junto con los Formularios OCIC - F4 de evaluaci6n.
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SEGUIMIENTO

a
8

J:

La acrc estaria disponible como instancia de consulta para atender
los requerimientos del panel evaluador, en caso de que el proponente
10 estime neeesario.

lera etapa: Evaluacion por parte de la Ofieina Contra parte de I C.

CAPiTULO 3

2. En el caso de la USITI, el periodo de revision son 90 dias, el eual podria
estar sujeto a modificaciones.

3.

1. Una vez enviado el documento de proyecto, el panel evaluador (Usln
u otto) enviari al proponente las consultas. La OCIC harci soliciwd
expresa de que se Ie envie copia de toda correspondencia que medie
entre el panel evaluador y el proponente de proyecto.

4. Proyeetos no aprobados tendran la posibilidad de ser presentados
nuevamente siempre que la USrTI 0 la ofieina de IC contraparte, Ie
indique esta opeion. ademas de especificarle la manera de hacerloi las
fechas se daran a conocer en su momento por la oficina de IC
eontraparte. Si el proponente tiene interes con esta opeion, entonces el
doeumemo de proyecto tendra que ser sometido de nuevo a revision
por parte de la aCle.

5. Si el proyecto es aprobado se pasa a la siguiente etapa (Post
Aproi:;3.ci6~I.

11



Cuando no se recomienda el proyecto se considera como no
aprobado, se Ie envia una cana al proponente indicandole en forma
detailada los razones, con copia a1 Ministro del Ambiente y Energia.
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3.

c.

Proyectos no aprobados

Para cada uno de los proyectos tramitados se abre un
expediente el eual queda en archivo, en este se incluye: una
eopia de la carta de recomendacion a1 Ministro, los formularios
utilizados,una version final del proyeeto en espan01 y una
eopia de la version en ingles 0 en el idioma requerido.

...



CAPITULO 3

SEGUIMIENTO

lera etapa: Evaluaci6n por parte de la Oficina Contraparte de I C.

1. Una vez enviado el documemo de proyecto, el panel evaluador (USIn
u otto) enviani al proponente las consultas. La Dele hani soliciwd
expresa de que se Ie envie copia de toda correspondencia que medie
entre el panel evaluador y el proponente de proyecto.

2.

3.

En el caso de la USIn, el periodo de revision son 90 dias, el cual podria
estar sujeto a modificaciones.

La acrc estaria disponible como instancia de consulta para atender
los requerimientos del panel evaluador, en caso de que el proponente
10 estime neeesario.

:
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4. Proyectos no aprobados tendran Ia posibilidad de ser presentados

nuevamente siempre que la usrn 0 la oficina de IC contraparte, Ie
indique esta opeion. ademas de espeeificarle la manera de hacerloi las
fechas se caran a eonoeer en su momento por la oficina de Ie
contraparte. Si el proponente tiene interes con esta opci6n, entonees el
documemo de proyecto tendra que ser sometido de nuevo a revision
por parte de Ia OCle.

5. Si el proyecto es aprobado se pasa a la siguiente eiapa (Post
AproCacio:11



2da Etapa: Post - Aprobacion por parte de la Ofieina Contraparte de IC.

1. Una vez aprobado el proyecto por la Oficina de IC contraparte (USrn
U otros) la labor de la OCIC se co.ncentra en: a) registro de titulos
emitidos, b) registr'o de creditos acumulados en fijaci6n a reducci6n de
gases I c) revision de infonnes anuales, d) establecimiento de un plan
de monitoreo del proyecto, segim las responsabilidades indicadas para
el gobiemo de Costa Rica en la propuesta aprobada.
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2.

3.

En esta etapa las responsabilidades del proponente son:
a) ejecuci6n del proyecto, b) envi6 de informes anuales los cuales
deberin ser dirigidos primeramente a la aele para su revision.

Terminada la negociaci6n entre el socio y el proponente, este ultimo
informa a acrc los terminos finales, la fecha de inicio, el
cronograma definitivo y el nombre de los verificadores extemos.



OCIC - F3

Oficina Costarricense tie Implementacion Conjunt;)
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7.Inversion total: .

6.Contraparte: .

...........................................................................................................................................

Apone extemo (%)

Formulario para la presentacion de proyecto5

N°de expediente

8.Apone naciona! (%)

4.Fecha propuesta de inicio: 5.Duraci6n estimada del Proyecto: .

'I.Titulo del Proyecto: .
2.Resumen: .

·3. Objelivos: ~ .

9.Nombre del proponente: .

lO.Telefono: _....•.: Fax: .

II.Direccion: .

I2.Nacionalidad del proponente: .

13.Numero de Cedula 0 Pasapone: ..

14.Personeria juridica: .

IS.Persona (5) contacto: .

Espacio parol uso de la Oficina
Fecha de presentaci6n .
Aprobado por: _ ..
Fecha de aprobaci6n: .
[·'aiuaoorcs _ ..

Califica: Si No .

Siguiente ronda: Refonnular. .
Ampliar: ..

SELl... 0



Ofidn:! Costarric:ense de Implementation Conjunta

Proyecto: .

OCIC - F2

Espacio para el ioteresadoEspacio para uso de la Ofieina

Complete la siguiente inr"cnnaci6n en un plazo de tres dias:

Nombre: .

Fecha de entrega: .
Revisado por: _ .
Recibido por: :................•.....
Observaciones: ..

Revisado por: .
Recibido por: .
Evaluadores: _•.....................•...•...

Fecha de entrega: .
Fecba de recibido: ..

SELLO



7.Inversion total: .

6.Conlrapane: .

3. Objelivos: , .

4.Fecha propuest3 de inicio: 5.Duraci6n estimada del Proyecto: .
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CDApone extemo (%)

Ofieina Costarricense de lmplcmentacion Conjunt:l

N°de expediente

OCIC - F3

Formulario para la presentacion de proyectos

8.Apone nacional (%)

.'1.Titulo del Proyecto: .
2.Resurnen: .

9.Nombre del proponente: .

IO.Telefono: _....•:. Fax: .

II.Direccion: .

12.Nacionalidad del proponente: .

13.Numero de Cedula 0 Pasapone: .

14 .Personeria juridica: .

IS.Persona (5) contaclo: .

Espacio par3 usa de la Oficina
Fecha de presentaci6n .
Aprobado por: _ .......••..........................•.
Fecha de aprobaci6n: .
:: ·'aiU3QOres: _ .

Cali fica: Si No .

Siguiente ronda: Reformular. ..
Ampliar: .

SEU.... O
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OCIC - F4

Oficina Costarricensc de Implementacion Conjunt:l

FORMULARlO PAR~ LA EVALUACION

MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA QUE CORRESPONDA

I.Titulo del Proyecto: ; .

N° de expediente

3. Es compatible con la legislacion vigente en Costa Rica?
Si () No ( )

No ( )Si ( )
2. Justificacion

Son elaros los objetivos
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4. Tiene cubierta toda la inversion?

En caso negativo indique cu:iles son las razones
a

Q)
v

.:.a
c:
Q)
Q.«

-------- -------,-'-.----------

Si () No () Si es negativo anote el porcentaje ( )
Observaciones: ----- --------,-------

-----------------

)

( )
( )
( )

No aplica
No aplica
No aplica

No aplica ( )
No aplica ( )

No aplica)

( ) No ( )
( ) No ( )
( ) No ( )

5. Es concordante can las prioridades nacionales de desarrollo sostenible:
Ambiente Si () No () No aplica ( )
Conservacion de
Biodiversidad Si () No ( )
Uso sostenible de la tierra Si () No ( )
Reduccion de contaminacion de
aire. agua y suelo Si
Proteccion de cuencas Si
Preservacion del bosque Si
Incremento en la utilizacion de
recursas renovables y mayor eficiencia
energetic:l.. Si () No
Carnbios en e! pa~cn
de consumo Si ( ) ~~o ( ) No apilca \.)
Otro: .



Conclusiones:

.....................................................................................................................................

...............................................................................................................~ :......•..

Aprobado:

No aprobado: .........................................................................

SiguieDte ronda: ....................................................................................................•.

Reformular:

Ampliar: ....................................................................-
:
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12. Plnn de trabajo
a largo plazo Si No)
Aceptable Si No)
Cronograma Si () No ( )
Observaciones:-.------------------------------------------,--------

,-----------------------------------
13. Analisis de factibilidad financiera

InversiOn extrar;' era
Es adicional a 1:l5 obligaciones de las Panes del Anexo II de la CMCC?

Si () No ( )

Es adicional a 105 programas de cooperaciOn 0 desarrollo del pais del inversionisla ?
Si ( ) No ( )

Costos estimados Si ( ) No ( )
Costas de operacion del proyecto Si ( ) No ( )
Se desglosan las contribuciones de los proponentes

Si ( ) No ( )

Observaciones: .

14 Factibilidad:
Es congruente el apoyo institucional can la infraestructura existente?
Gubemamental Si () No ()
No gubemamental Si () No ()
Privada Si () No ()
InfraestfUctura Si () No ()

Observaciones:

15. Confiabilidad y credibilidad de los participantes

Observaciones: .

• ••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 0 .

..............._ _ .



.. .

Conclusiones:

.......................................................................................................................................

...... 0 0 .

...............•......................... : .

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Aprob:Hlo:

No aprobado: ........................................................................................................•_

SiguieDte ronda: .. .......................•.

Reformular:

Ampliar: ............................................................-
:



EvaluaClon
prellm",.r

FormUiano
OCIC·F2

NO cahfica
S.gutente

Ronca

:>---acepla _

\

ClevuelVe CevuelVe ClevuelYe
I

,
!'Refonnutar
'"Ampll,ar

BEST AVAILABLE COpy

•

Requisitos y tramites de recepci6n

• Perfodo de apertura y cierre
• Guia con las directrices para las

propuestas de proyectos
• Presentaci6n del documento
• Revision de requisitos

• Carta de solicitud

• Cumplir con las directrices

• Certificaci6n de personeria juridica

• Carta de intenciones 0 declaraci6n de
intetes del(los) inversionista(s) .
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Directrices de 10 USIJI
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NO

r__--....yo---'"
" FIN /

HOAPROaAOO

Re.ponsabilidades del
proponenta
Ejecucll~noel proyeeto
Envio oe Informes anuales

APROBAOO

\
•

Seguimient~

2da .tapa
Post aprobaci6n

Envio de documento
de parte de Ia OCIC

y

Responsablhdades de OCIC
Reglslro oe tltulos emltJOos
Reglslro Oe creoltos
acumulaoos

!Revlsa Inlormes anuales

90
DIAS
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desarrollo (constrUcci6n y establecimiento de las oficinas del proyecto), y las operaciones
iniciales (plan inicial. distribucion de infonnacion. capacita.eion. operacion del equipo,
etc);

d) La fecba propuesta para inicio de las medidas espeeificas (como se
indica en e! puntO 1I.A.4 arriba mencio~o) que reducinin las emisiones "~. gases de
efec:to invernadero en las fuentes 0 la fijacion en sumideros (seg\in punto 1I.A.3); y

e) La duracion prevista del proyecto: la duracion calculada a panir de la
fecha de inicio indicada en el punto anterior, en la que se prevee que las mcdidas
especificas mencionadas en el punta ll.A.4, podran reducir las emisiones de gases de"
efecto invemadero (vida Util del proyecto).

B. Fuentes de finandamiento pana las medidas especificas dirigidas a reducir las
emisiones de gases de efec:to. invernadero.

El Panel de la USIJ1 desea obtener informacion general sabre el origen del
financiamiento del proyecto y la participacion correspondiente de cada fuente u origen de
fondos. So1amente se solicita la informacion basica para eonstaW' que el aspccto
economico del proyecto ba recibido la atencion adecuada, y que no ocurra una
duplicacion en la aplicacion de fondos a proyectos previamente subvencionados COD

fondos del gobierno 0 financiamicnto bilateral 0 multilateral. El Panel se csfoaaIi...en.
reducir al minimo la cantidad de informacion y el myel de detalle para preveer esta
garantia.

.'

1. lndique el origen de lodos los fondos 0 subvenciones existentcs y posibles
para eI proyecto. y una aproximacion de "la panieipaci6n porcentual de carla uno,
incluyendo todos aquellos panicipantes enumerados en el punto I.

2. En el caso de foodos de fuentes de tipo multilateral (Bancos de Desarrollo
Multilateral. 0 el Fonda Global de Medio Ambiente. GEF) que no provengan
directamente de los panicipantes indicados en el puma 1., expliquc: ~mo estos se
coasideran adicionales a los fondos que hubieran estado disponibles para este ripo de
proyecto si no se cantara can implementacion conjunta... Explique si los foodos
multilaterales se estan utilizando para potenciar (apalancar) eI financiamiento privado
adicional y como se esta hacienda esto.

3. Si fondos federales de los Estacios Unidos subvencionan parte de las medidas
par:l reducir. evitar 0 fijar emisiones de gases de efecto invernadero. explique por que se
cc:'.S:d~::-:l C'':~~S10s fcodes sen adicionales a los ya disponibles para tales actividades en
~; 2..::'.0 L:-::z: e:: e;erClCl0 u.s regbs bisicas para ser consideradas elegibles por el
Prograrr.,J P:!oto de l'SlJl . ~qL:lere q~e las medidas subvencionadas con fondos federaies

e
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3) Nombre de 1a persona encargada de la propuesta, si es difercnte al nomtndo
arriba.

4) DomiciIio, nlimero telefonico, fax y COlTCO eleet:r6nico, si tiene.

5) Catcgoria de elegibilidad: ciudadano, exuanjero residen~ empresa o,coajunto
de empresas constituidas de conformidad con las lcyes del gobiemo nacionaL, provincial.
estatal 0 local del pais anfitrion, 0 de un tercer pais.

n. INFORMACION DEL PROYEcrO

A. Description y fech2S de acootecimicntos importantes

1) Resumen breve del proyecto (resumen ejecutivo destacando los elementos mas
importantes del proyecto). '-

2) Ubicacion precisa del proyecto. Si no se ha seleccionado un sitio para las
instalaciones'del proyecto, por favor indique la informacion correspondiente para cada
una de las posibles ubicaciones.

3) Identificacion de todas las fuentes y sumideros de gases con efecto invemadc::ro
que hay en las instalaciones 0 sitios del proyecto y los escenarios base 0 casas.de
referencia. Indicacion de todas las fuentes y sumideros que ser3n afectados par el
proyecto (incluyendo los datos. para cada uno de los siguiCDtes gases: dioxido de carbona
(C02), metano (CH4), oxido nitroso (N20), hidrofluoroc.arburos (HFCs),
perfluorocarburos (PFCs), otros compuestos halogenados, seglin apliquen. Ademis si
esroviera disponible se solicita informacion de: prccursores de ozono troposferico (03).
incluyendo monoxido de carbono (CO), compuestos orgamcos volatiles sin metano
(NMVOCs) y oxides de nitr6gcno (NOx).

4) Descripcion de las medidas cspecificas que se iniciaron 0 se iniciaran, COD

usrn para reducir, evitar 0 fijar las emisiones de gases con efeeto invemadero.

5) Fechas de acontecimientos importantes:

a) La fecha y las circunstancias en que se iniciaroD las discusiones
sustantivas con respecto al proyecto;

b) Las fechas correspondientcs a las solicitudes y otorgamiento de:
perrr,isos. licencias. autorizaciones por escrito. cart.1S de i:crenci6n. 3.cuerdos 0 contratos
con ios gebiemes de: pais anfltf.6:1 :. fir:ancia.'Tlienro para ei proyecrc;

c) Las fechas de inicio 0 conclusion de las fases 0 etapas significantes del
proyecto incluyendo. perc sin limiurse a: los estudios de prefactibilidad. factibilidad '!



desarrollo (consttUcci6n y establecimiento de las oficinas del proyecto), y las operacionc:s
iniciales (plan inicial, distribucion de informacion, capacitaeion, operacion del equipo,
etc);

d) La fecha propuesta para inicio de las medidas especificas (como se
indica en el punto II.A.4 arriba mencio~o) que, reduciran las emisiones .ge. gases de
efedo invernadcro en las fuentes 0 la fijacion en sumideros (seg\in punto II.AJ); y

e) La duraci6n prevista del proyecto: la duracion caIculada a partir de Ia
fecha de inicio indicada en el punto anterior, en la que se prevee que las medidas
especificas mencionadas en el punta II.AA, podran reducir las emisiones de gases de .
efecto invemadero (vida Util del proyecto).

B. Fuentes de financiamiento pan las medidas especificas dirigidas a reduc:ir las
emisiones de gases de efcc:to invernadero.

El Panel de la USIJI desea obtener informacion general sabre el origen del
financiamiento del proyecto y la partic::ipaci6n correspondiente de cada fuente u origen de
fondos. Solamente se solicita la informacion basica para constaW' que el aspecto
economico del proyecto ba recibido la atencion adecuada., y que no ocurra una
duplicacion en la aplicacion de fondos a proyectos prcviamente subvencionados con
fondos del gobiemo 0 financiamicnto bi.la1era1 0 multilateral. El Panel se esfoo:ari...CIL
reducir al minimo la cantidad de informacion y el nivel de detalle para preveer esta
garantia.

.-

1. lndique el origen de todos los fondos a subvenciones existentcs y posibles
para el proyecto, y una aproximacion de 'la panicipacion porcentual de carla uno,
inciuyendo todos aquellos participantes enumerados en el punto 1.

2. En el caso de fondos de fuentes de tipo multilateral (Bancos de Desarrollo
Multilateral. 0 el Fondo Global de Medio Ambiente, GEF) que no provengan
directamente de los panicipantes indicados en el puntO I.. explique ~mo estos se
consideran adicionales a los fondos que hubieran estado disponiblcs para este tipo de
proyecto si no se contara con implementaci6n conjunta. Expliquc si los fondos
multilaterales se cstan utilizando para patenciar (apalancar) el financiamiento ptivado
adicional y como se esti hacienda esto.

3. Si fondos federales de los Estados Unidos subvencionan pane de las medidas
par::! reducir. evitar 0 fijar emisiones de gases de efecto invc:madero. explique par que se
CCn.5lCen c'..):: estos fcndcs sen adicionales a los ya disponibles para. tales actividades en
e: r.o f.:-:.;:;.: :::1 e;er:::clo Lls reglas bisicas para ser consideradas elegibles par el
Progra.rr.3. ?doto de L'Sm . ;-c:qule,e q\.:e ias medidas subvencionadas con fondos fedcraics
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se Heven a cabo con 105 recursos adicionales a aquellos disponibles para tales actividades
en el aria fiscal ~n ejercicio.

C. Distribucion 0 asignacion de la reduction de emisiones

Si se han efectuado los acuerdos voluntarios entre los panicipantes del proyecto.
especitique la reducci6n 0 fijaci6n de las emisiones que sera asignada anuaJmente.
dur.mte la vida util del proyecto. a cada uno de los panicipantes (nacionales 0

extranjeros). L:l USIJI solicitani constataci6n de esta infonnaci6n. junto con las
modificaciones. en los infonnes anuales obligatorios.

D. Adicionalid3d

Las reglas bcisicas de l~S1J1 requiercn que los proyectos de implementacion conjunta (IC)
que se iniciaron 0 se iniciaran. inttoduzcan medidas especificas dirigidas a reducir.
evitar 0 fijar emisiones de gases de efeeto invemadero. Los proponentes del proyecto
tencl.r3n que demostr'ar de manera satisfactoria a la USIJI. que las medidas efectuadas 0 a
efeetu.arse exceden y sobrepasan 10 que probablemcnte bubiera sucedido 0 sucederia sin
el proyecto. Existen dos maneras de reducir. evitar 0 fijar emisiones de gases de efecto
invemadero:

I) Reducir las emisiones de gases de efecto invemadero en las fuentes 0 origenes
mismos. ..

2) Evitar 0 fijar dichas emisiones mediante cl mantenimiento 0 incremento de los
sumideros naturales.

En cualquiera de los casas. la reduccion a fijaci6n debera ser inferior a 10 establecido CD

el caso de referencia 0 escenario base.

El requisito de adicionalidad no excluir'a aquellos proyectos de mayor rentabilidad 0

eficiencia economica La USUI reconoce la dificultad de tralar de identificar las
razones que motivaron a un proponente a realizar el proyecto 0 cienas medidas. pues la
mayona de los proyeetos se efecnian por razones mUltiples. Por 00'0 lado. la integridad
del programa se debiliwa si los proponentes simplemente reproccs:an sin ninglin cambia
actividades ya existentes.

La respuesta deber.i in~luir los siguientes puntos:

1) Como 1a US1J1 a)"Jdo 0 pcxi~a ayudar a superar cualqu;a barrera U obstaculo a1
desa:Tclio 0 a la i.Z'::::pJeme::::.2cloo dei proyecto.



D. Verificacioa par terceros

Exponga las disposiciones del proyecto que permitiran la verifiQci6n por terceros de las
emisiones de gases de efecto invemadero reducidas, evitadas 0 fijadas., incluyendo 10

siguiente:

1) Una cenificaci6n otorgando su consentimiento para que las emisiones de gases
de efecto invemadero reducidas, evitadas 0 fijadas sean verificadas por el Panel.·~
designados 0 terceros nombrados par el proponente (sujeto a la aprobaci6n del Panel).

2) Los datos, procedimientos y metodologias que se USar3n 0 se podrian usar para
la verificacion de las emisiones de gases de efecto invernadero reducidas, evitadas 0

fijadas.

Si desea fijar la verificacion per terceros desde ahara.. incluya ademas 10 siguiente:

3) El nombre, credenciales y afiliaciones de las panes responsables de Uevar a
cabo la verificacion.

4) Una propuesta de cronograma para la verUicaci6n de las actividades por
terceros y la entrega de los informes correspondientes.

lV. OTRAS CONSIDERACIONES

Alin cuando la meta primordial de 1a USlJI es contribuir al avaoce de la implemeotaeion
conjunta como una medida para reducir las emisiones de gases de efecto invemadero. se
podrian tomar en cuenta otros impaaos y beneficios de los proyectos a1 evaluarse los
mismos. A pesar de que 00 son requisitos para la aprobacioa. los beneficios no
relacionados con los gases de efecto inveroadero, podriao favorecer la evaluacion general
del proyecto si cumplen coo metas mas amplias de desarrollo sostenible de la USIn. Por
ejemplo, una planta energetica de ciclos combioadoslgasificacion inlegrada podria rcducir
la contaminacion del aire local al aumeatar la eficiencia del rendimiento generatriz por
encima de la tecnologia esUadar; un bosque ° un proyecto de gestion agricola podria
mejorar la ealidad del agua local. rcducir la erosion de los suelos y pre:sc:rvar la
biodiversidad; una planta de biomasa cogeoerativa podria impulsar el desarrollo
economico local ; y un proyecto de eoseres eficientes para usc del consumidor podria
aumentar la participacion publica y exteoder la capacidad institucional local

Los proponente:s no estan obligados a $OmeteT una pn::scntaeion dctallada sobre el
impacte ambiental para recibir aprobaci6n del proyecto. Par otto lade, la USlll podni
considerar todc posible lm;-acto oegarivo al cvaluar los p!"Oyectos.

e
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•Jdentificar y disculir la incenidurnbre con respeClO a la estimaci6n de las

emisiones.

• Describir 0 preveer referencias 0 citas para todos los modelos aplicados en el
proceso.

A. Estimation de los esc:enarios base de emisione5 0 de fijacion de gases de efecto
inveTDadero sin pToyec:to.

Los proponentes deberan presentaI' un caso de referencia 0 una base minima para las
emisiones 0 fijaci6n de gases de efecto invemadero sin incorporar las mcdidas que se
proponen (sin proyecto). Dicho case de referenda debera describir la teenologia
existente y los metOdos utilizados tanto en las instalaciones 0 la ubicaci6n actual .como
en las fuentes y sumideros de emisiones de gases de efecto invemadero asociados COD

ellos

1) Calcule las emisiones de las fuentes y las fijaciones en los sumideros descritos
en el PWltO II.A.3, para un ano completo (12 meses consecutivos) antes de la fcclJa de
inicio del proyecto (punto II.A.S.a). EI ano elegido debeni ser representative de las
actividades cn dicha ubicaci6n con anterioridad aI inicio del proyecto. Si los da!os
bist6ricos DO est3n disponibles 0 ~i el proyecto representa nuevas construccione:s, se
podri.n estimar los niveles preexistentes de las emisiones de gases de efecto invernadero
y explicar cOmo se lleg6 a dichas estimaciones.

2) Calcule las emisiones de las fuentes y fijacion en los sumideros descritos en el
punto II.A.3, anualmente durante la vida uti} del proyecto (PWltO II.A.S.a) , que
ocurririan sin la aplicacion de las medidas especificas para la reducci6n 0 fijacion de
emisiones de gases de efecto invemadero (dcscritas CD el punta n.A.4). Los propoocntes
deben tener en cucnta que los Diveles de emisi6n del futuro, podrin variar de los niveles
hist6ricos dependiendo del crecimiento, cambios tecno16gicos. precios de insmnos,
precios de productos y OtlOS factores exogenos, alin si no bubiera proyecto

B. EstimacioD de las emisiones de gases de efecto invernadero reducidas, evitadas 0

fijadas COD cl proyecto. .

1) Calculc las emisiones de las fuentes y los gases de efceto invernadero fijados
en los surnideros (descritos en el punto Il.A.3) durante la vida titil del proyecto utili.z3ndo
las medidas e:Specificas descriw en el pwtto II.A.4.

2) C4Icule los efectos del proyecto y las medidas enwneradas en !IA3 en
relaClon con las emisiones de gases de efeclo invemadero en las f'Jcmes y ios .;:;ses de
decto lI1Vemadero fijados en los sumideros que no se describeD en ILA.J. ~ dcci!
fuentes y sumideros que no estin ubicados en el misrno sitio del proyecto 0 de las



D. Verificacioo par terceros

Exponga las disposiciones del proyecto que pennitiran la verifiC:lci6n por lerceros de las
emisiones de gases de eleclo invemadero reducidas, evitadas 0 fijadas., incluyendo 10
siguiente:

1) Una certificacion otorgando su consentimiento para que las emisiones de gases
de efecto invemadero reduci~ evitadas 0 fijadas sean verificadas por el Panel.·~

designados 0 terceros nombrados por el proponente (sujeto a la aprobacion del Panel).

2) Los datos, procedimientos y melodologias que se u.sar.in 0 se podrian usar para
la verificacion de las emisiones de gases de efecto invemadero reducidas, evitadas 0

fijadas.

Si desea fijar la verificacion por terceros desde ahara. incluya ademas 10 siguiente:

:3) El nombre, credenciales y afiliaciones de las panes responsables de llevar a
cabo la verificacion.

4) Una propuesta de cronograma para la verificacion de las actividades par
terceros y la entrega de los informes correspondientes.

IV, OTRAS CONSIDERACIONES

Alin cuando la meta primordial de la usm es conttibuir al avance de la implementaeion
conjunta como una medida para reduc:ir las emisiones de gases de efecto invernadero, se
podrian tamar en cuenta otros impactos y beneficios de los proyectos a.l cvaluarse los
mismos. A pesar de que no son requiSitos para la aprobacioD, los beneficios DO

relacionados can los gases de efecto invemadero, podrian favorecer la evaluacion general
del proyecto si cumplen COD mew mas amplias de desarrollo sostenible de la USIn. Por
ejemplo, una planta energetica de ciclos combinados/gasificacion inlegrada podria reducir
la contaminacion del aile local al aumentar la eficiencia del rendimiento generatriz par
encima de la tecnoiogia est3ndar, un bosque 0 un proyecto de gestioo agricola podria
mejorar la calidad del agua local, reducir la erosion de los suelos y prescrvar la
biodiversidad; una pianta de biomasa cogenerativa podria impulsar el desarrollo
economico local ; y un proyecto de enseres eficientes para usc del consumidor podria
aumentar la participacion publica y extender la capa.cidad instirucional local

Los proponentes no est3n obligados a sameter una prescntaeicin dctallada sabre el
impacto arnbieotal para recibir aprobaci6n del proyecto. Por 00'0 lade, 1a USU1 podr.i
considerar todo posible tm;,acto oegativo al evalu.ar los p!"Oyectos.
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A. Los impactos ambientales no relac:ionados a los gases de efecto invernadero

1) Exponga todo impacto ambiental significativo. ya sea positivo a negativo. que
no este relacionado con los gases de efecto invemadero. pero que se espera ver como
resultado de las medidas especificas que se apliquen. Si las medidas consisten en la
construecion de un proyecto mas extenso. tambien explique todo impacto ambiental
significativo. ya sea positivo 0 negativo. que no estc relacionado can las emisiones de
gases de efecto invcmadcrc. perc que se espcra ver como rcsultado del proyetto mas
extensO. lncluya informacion sabre ~os efcctos que se manifcstarin en el aile. el agua. el
sue10, la salud hurnana y la biodiversidad.

2) Para cada impacto ambiental negativo de imponancia que se explique arriba,
plantee las medidas que se tomarin par.!. ttatar de resolverio.

B. Impactos del proyecto eo el desarrollo socioecooomico

Exponga los posibles efectos no ambientales, positivos y negativos por igual. incluyendo
pero sin limitarse a: el desarrollo econ6mico, efectos culturales y genCricos,
sostenibilidad, transferencia tecnologica, participacion publica y aumento de capacidad.

.' ,

C. Los esfuerzos para reducir las emisiones naciooales de los gases de erecto
invernadero por parte de los participaotes estadouoideoses

5i los participantes nacionaJcs (E.E.U.U.) mencionados en el punta LA generan gases de
efecto invemadc:ro deotro de.lgs limites de EEUU, explique las medidas que enos csW1
tomando para reducir. evitar 0 fijar dichas emisiooes. locluya la siguiente informacion:

1) Emisiones totales de gases de efecto ioverna.dc:ro de cada uno de los
panicipantes en los Estados Unidos.

2) Las emi.siooes de gases de efecto invemadc:ro de carla \DlO de los panicipante:s
en los Estados Unidos proyectada durante la vida utH del proyecto.

3) Las proyecciooes de reduccioD a fijacion de emisiones de gases de efecto
invemadero eo los Estados Unidos de cada panicipante dur.mte la vida util del proyecto.

4) Un resumen de las medidas que el participante ha de tomar para reducir. evitar
o fijar emisiones de gases de efeeto iovemadero. durante la vida ittil del proyecto.

D. Cuaiquiu orr:a ir:fonnacion que quisienlD someter ~ III consider.lcioD de l'SIll.



DECLARACION DE INTENCION DE COOPERACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA IMPLEMENTACION

CONJUNTA DJRIGIDA A LA REDUCCJON DE EMISIONES DE GASES
PRODUCTORES DEL "EFECTO INVERNADERO" DELOS

GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
Y DE BELICE, COSTA RICA, EL SALVADOR,

GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMA

POR CUANTO el Gobierno de los Estados Unidos de America a traves del
Departamento de Energia, y los Gobiemos de Belice, Costa Rica, EI Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama, ("los Participantes"). recanocen
que la promoci6n de la protecci6n ambiental y I en particular, el control de las
emisiones de gases productores del "efecto invernadero" can el fin de Iimitar
impactos climaticos potencialmente adversos, es de inten§s mutua;

POR CUANTO los Participantes reconocen que limitar el impacto de los
cambios climaticos adversos requieren soluciones globales, en cuya
consecuci6n los Participantes pueden hacer contribuciones significativas, y
que los Participantes tlenen un interes mutuo de trabajar conjuntamente en
esta area;

POR CUANTO,los Participantes reconocen que el Articulo 4.2 del Convenio
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climatico, del cuat son
signatarios, estimula a los paises industrializados y a los paises en desarrollo
a buscar la rapida ejecuci6n e implementaci6n conjunta de proyectos de
cooperaci6n voluntarios y eficientes, particularmente aquellos en el ambito de
la cooperacion tecnica dirigida a la reduccion 0 fijacion de gases productores
del "efecto invernadero". y la promocion del desarrollo sostenible:

POR CUANTO los Participantes se veran beneficiados con la ejecuci6n y
LJ1,iiza:::'i8n:e tecnc;ogias y r;etodcs promotores del usc de la energia
sos:enioie. y aquellos dingidos a la reaucclon de las emisiones y la fijacion de
gases proauctores del "efecto invernadero";

/OL



DECLARACION DE INTENCION DE COOPERACJON
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA IMPlEMENTACION

CONJUNTA DIRIGIDA A LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES

PRODUCTOAES DEL "EFECTO INVERNADERO" DE LOS
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA·

Y DE BELlCE, COSTA RICA, EL SALVADOR,
GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMA

POR CUANTO el Gobierno de los Estados Unidos de America a traves del
Departamento de Energia, y los Gobiemos de Belice, Costa Rica, EI Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama, ("los Participantes"), reconocen
que la promoci6n de la protecci6n ambiental y, en particular, el control de las
emisiones de gases productores del"efecto invernadero" con el fin de limitar
impactos climaticos potencialmente adversos, es de interes mutuo;

POR CUANTO los Participantes reconocen que Iimitar el impacto de (os
cambios climaticos adversos requieren soluciones globales, en cuya
consecuci6n los Participantes pueden hacer contribuciones significativas. y
que los Participantes tlenen un interes mutuo de trabajar conjuntamente en
esta area;

POR CUANTOIOs Participantes reconocen que el Articulo 4.2 del Convenio
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climatico, del cual son
signatarios, estimula a los paises industrializados y a los paises en desarrollo
a buscar la rapida ejecuci6n e implementaci6n conjunta de proyectos de
cooperaci6n voluntarios y eficientes, particularmente aquellos en el ambito de
la cooperaci6n tecnica dirigida a la reducci6n 0 fijaci6n de gases productores
del "efecto invernadero". y la promoci6n del desarrollo sostenible:

POR CUANTO los Participantes se veran beneficiados con la ejecuci6n y
u~.iiZac.i6n ce tecnc:ogias y metodcs promotores del usc de la energia
sos:enioie. y aquel!os dirigidos a la reaucci6n de las emisiones y la fijaci6n de
gases proauctores del "efecto invernadero";

/07;;
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POR CUANTO los Participantes reconocen el potencial que existe para
realizar inversiones adicionales en proyectos de desarrollo am6iental, social
y econ6micamente viables, con la participaci6n del sector privado en la
implementaci6n conjunta de medidas y proyectos de cooperaci6n tecnol6gica
a fin de reducir las emisiones de gases productores del -efecto invemadero";

POR CUANTO los Participantes reconocen que muchas de las tecnologias y
metodos para limitar las emisiones de gases productores del -efecto
invemadero·, tambien contribuyen al control de problemas ambientales locales
y regionales, y que las reducciones verificables, eficientes y globales de dichas
emisiones pueden alcanzarse por medio del estimulo de reducciones en
paises en los cuales sean accesibles soluciones responsables a traves de la
inversi6n y la posible asistencia tecnica y financiera por medio de individuos
y organizaciones en paises industrializados;

OECLAAAN

Su intencion de facilitar el desarrollo de proyectos de implementaci6n conjunta
dirigidos a: la difusi6n en el mercado de tecnologias orientadas a la reducci6n
de la emisi6n de gases que producen el efecto invernadero, 10 que incluye
tecnologias promotoras del uso eficiente de la energia y de fuentes novedosas
de energia renovable; programas de educaci6n y capacitaci6n; diversificaci6n
de fuentes energeticas: conservaci6n, restauraci6n y promoci6n de sumideros
forestales de carbono, especialmente en areas que promueven la
conservacion de la biodiversidad y la protecci6n de ecosistemas; reducci6n de
emisiones de gases productores del "efecto invernadero" y la contaminaci6n
ambiental; y el intercambio de informaci6n relativa a la actividad forestal
sostenible y las tecnologias energeticas.

Los Partlctpantes Invitan a otras naciones a respaldar esta Declaraci6n de
Intencion, indicando la voluntad de sus gobiernos de participar en la
cooperaci6n para el desarrollo sostenible y la implementaci6n conjunta de
medid2s :3:-2 reduc:r emisiones e incrementar sumideros de gases
productcres del "efecto Invernadero." Esta cooperaci6n pCJoria contribuir al
estableclm:ento de un regimen internacional accesible de irnplementaci6n



Los Participantes se propanen examinar la necesidad de adoptar medidas en
proyectos de implementaci6n conjunta que ayuden a garantizar la reducci6n
de emisiones de gases que producen el "efecto invemadero,· en el caso de
proyectos que no lograran alcanzar sus metas.

Es la intenci6n de los Participantes que todo proyecto de implementaci6n
conjunta u otra actividad conjunta 0 arreglo acordado con base en la presente
Declaracion de Intencion, sera en los terminos aceptados por todas las partes
de la transaccion. Adicionalmente, los Participantes desean incluir en dichos
planes 0 arreglos, normas adecuadas sobre patentes y derechos de propiedad
intelectual, as! como sobre normas para proteger la informacion confidencial
de las empresas. En particular, en la eventualidad de que una actividad tenga
que ver con el acceso. el compartir 0 transferir tecnologias. debe ser acordado
en terminos que reconozcan y sean consistentes con los derechos de
propiedad intelectual y su adecuada y efectiva proteccion.

"

Un texto original de esta Declaracion, tanto en su version en espanol como en
su version en ingles, sera depositado en la Secretaria General del Sistema de
la Integracion Centroamericana, y en la Oficina de Politica Energetica
Internacional, en el Departamento de Energia de los Estados Unidos de
America.

.'

Firmado en San Jose, Costa Rica el__1_ de·j;'u- C I de mil novecientos
noventa y cinco. en nueve ejemplares igualmente validos. tanto en idioma
espanol como en idioma ingles.

POR EL GOBIERNO DE BELICE.

'; . /1
.... - ... , .. --'"'.....

POP, EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA:

I-..,
.............- ..:.



estar abierta a todas las partes;
ser voluntaria y adicional;
estar enfocada prioritariamente al intercamoio de informacion y el
rapido desarrollo de criterios intemacionales efectivos para la
implementaci6n conjunta; y
permitir que los diagnosticos de los proyectos individuales .sean
realizados por los propios gobiemos y entidades privadas.

F. Promocion de la ratificacion oportuna del Convenio Marco de las
Naciones Unidas para el Cambio Climatico, para aquellos Participantes
que aun no 10 han hecho.

G. Exploracion de criterios de certificaci6n confiables de la reduccion de las
emisiones, especialmente la determinacion de Iineas de base de gases
que producen "el efecto invernadero," al nivel de proyectos.

H. Diseno de actividades y proyectos ejecutados de acuerdo con esta
Declaracion de Intenciones, con los siguientes propositos:

, . estimular la ·creciente participacion del sector privado en los
proyectos de desarrollo sostenible e implementacion conjunta;

2. apoyar el establecimiento de sistemas de financiamiento continuo
que permitan a empresarios privados establecer mecanismos
capaces de crear empr~sas exitosas promotoras de proyectos de
implementacion conjunta en relacion con los sectores de energia,
industria, transporte y forestal;

3. proveer informacion relativa a fuentes adicionales de
financiamiento de proyectos y a los marcos de politica necesarios
par~ facilitar el acceso a dichas fuentes;

4 proveer informacic:l relativa a los acuerdos empresaria!es.
concesion de licencias y acuerdos conjuntos que en la materia
puedan realizarse entre entidades en paises industrializados y en
paises en desarrollo.
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Los Participantes se propanen examinar la necesidad de adoptar medidas en
proyectos de implementaci6n conjunta que ayuden a garantizar la reducci6n
de emisiones de gases que producen el"efecto invemadero,· en el caso de
proyectos que no lograran alcanzar sus metas.

Es la intenci6n de los Participantes que todo proyecto de implementaci6n
conjunta u otra actividad conjunta 0 arreglo acordado con base en la presente
Declaracion de Intencion, sera en los terminos aceptados por todas las partes
de la transacci6n. Adicionalmente, los Participantes desean incluir en dichos
planes 0 arreglos, norrnas adecuadas sobre patentes y derechos de propiedad
intelectual, asi como sobre normas para proteger la informaci6n confidencial
de las empresas. En particular, en la eventualidad de que una actividad tenga
que ver con el acceso, el compartir 0 transferir tecnologias. debe ser acordado
en terminos que reconozcan y sean consistentes con los derechos de
propiedad intelectual y su adecuada y efectiva protecci6n.

,

Un texto original de esta Declaraci6n, tanto en su versi6n en espanol como en
su version en ingles, sera depositado en la Secretaria General del Sistema de
la Integracion Centroamericana, y en la Oficina de Politica Energetica
Internacional, en el Departamento de Energia de los Estados Unidos de
America.

Firmado en San Jose, Costa Rica e,-_9_ de·j;'Lf- C I de mil novecientos
noventa y cinco, en nueve ejemplares igualmente validos, tanto en idioma
espanol como en idioma ingles.

POR EL GOBIERNO DE BELICE.

- ......)1-· //_-"': \. ... _ I.... - ., - - ,.-........

POP, EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSIA RICA:- .
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B. El inte:reambio de informaci6n sobre acciones para reducir las emisiones netas de
gases de efedo invemadcro;

C. La promoci6n, aplicaci6n y difusi6n de tecnologfas. pr3.ct:icas y procesos que
mitigucn las cmisiones netas de gases de efeCto invernadcro;

D. La conservaci6n y mejoramiento de los sumidcros y dep6sitos, incluidos los
ocCanos, los bosques y otlas biomasas;

E. La adaptaei6n a los cfectos del cambia climatico;

F. La consideraci6n, cuando sea apropiado, de los factores del cambio climatico en
las accioncs y politicas sociales, econ6micas y ambientales;

G. El intereambio de trabajo de investigaci6n y otta informaci6n pertinente
relacionadas con cl sis'tcma climatico regional y global. con miras a reducir la
incertidumbre respccto de la intensidad. velocidad. causas y efcctos del cambio
cIi.matico y las consecuencias econ6micas, socialcs y ambientales de varias
estrategias de respuesta;

H. La promoci6n de programas de educaci6n, capacitaei6n y concientizaci6n publica
relaclonados con el ~bio climatico, alentando la mayor participaci6n posible en
cste proceso, incluyendo a las organizaciones no gubemamentales.

rv. Las Partes reconocen que las actividades implementadas eonjuntamente podrian
representar un medio panicularmente efectivo para abordar cambio dimatieo. Por
eonsiguiente, las Partes ademas instn1yen aI Secretariado de la CCA para que facHite la
cooperacion entre las Partes en la lnstrumentaei6n Conjunta. de conformidad con la
Convencion. . .'

V. Las Partes tienen la intendon de que las fonnas de cooperacion en la instrumentacion
conjunta de confonnidad con esta declaradon puedan incluir:

A. La facilitacion de interacciones entre las dependencias nacionales con programas
de cambio c1imatico de cada pais;

B. El intercambio de informacion sobre criterios para proyectos de instrumentacion
conjunta. reconociendo el papel primordial de los programas nacionalcs en el
establecimiento de criterios;

C. El intercambio de informacion sobre metodologias y mecanismos para estableccr
procedimientos para la determinacion de datos de referencia. monitoreo y
verificaci6n extema de la reduccion de las emisiones netas de gases de efecto
invemadero y el seguimiento y atribuciones de tales reducciones. congruentes con
los criterios para la selecci6n de proyectos que estan desarrollando los programas
piloto ya establecidos para la instrumemaci6n conjunta;

u..

1

D La 'i'~o::1oci6r'. c-e ia instr..l":1er'.~;;\C::1 conjunta y ot.-as actlvidad-es de desarrolio
50ste"loie {':me los sectores pubilCO y privado y las orga..... :z.aclC:1eS roo
gubemamentales. incluidas la disemmaci6n de informacion sabre los criterios
naclOnales de las Panes para los proyectos de instrurnentaci6n conjunla. y el
apayo a los rec::ursos de asistencia tecnica par medio de talleres. c::onferencias y
redes de informacion:
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CONSIDERANDO que las Partes se beneficiar.in con la difusi6n y eI usa sostenible de 1a
energia asi como de tecnologfas y prtcticas de reducci6n y secuestro de los gases de efecto
invemadcro;

CONSIDERANDO que las Partes reconocen el potencial para reali.zar inversiones adicionales
para un desmollo que sea ambiental, social y econ6micamente racional, mediante 1a
participaci6n del sector privado;

CONSIDERANDO que las Partes reconocen que muchas prtcticas y teenologfas que limitan las
emisiones de gases invernadero tambien contribuyen al control de los problemas ambienta1es
locales y regionales, y que se pueden obtener reducciones verificables, costo~ efcetivos y
globales en las emisiones de gases de efecto invemadero mediante la promoci6n de estas
rcducciones en paises donde estan dispoDibles las soluciones a tl'aves de inversi6n y posible
asistencia tCcDica y financiera por personas y organizaciones de paises industrializados.

CONSIDERANDO que las Partes han crea.do la Comisi6n para la Cooperaci6n Ambiental
(CCA), para facilitar' la cooperaci6n entre eUos en una amplia gama de asuntos ambientales;

CONSIDERANDO que las Partes reconocen las dccisiones adoptadas par la Conferencia de las
Partes a la Convenci6n durante su sesi6n celebrada en Berlin del 28 de marzo al 7 de abril de
1995 con respccto a la Fase Piloto para la Instrumentaei6n COnjunta; y

CONSIDERANDO que las Partes reconocen la existencia de programas nacionales y el papel de
estos programas para avalar los proyectos de instrumentaci6n conjunta basados en criterios
nacionales.

EI Consejo declara 10 sjguiente:

1. Por la presente, las Panes tienen la intenci6n de facilitar la cooperaci6n en asuntos de
interes mutuo en las areas de cambio c1imlitico incluyendo la instrumentaci6n conjunta,
alentando: la difusi6n orientada al mercado de las tecnologias para la mitigaci6n de los
gases de efecto invernadero, incluyendo tecnologias para la eficiencia energetica y
energia renovable; programas de educaci6n, capacitaci6n e intercambio de informacion;
la reducci6n de las emisiones de gases de efccto invemadero; el restablecimiento y
mejoramiento de los sumideros de carbono de los basques, la agricultura, los pastizales y
otras tierras; y el desarrollo economico y social ambientalmente racional.

II. Ademas, las Partes instruyen al Secretariado de la CCA para facilitar la cooperaci6n entre
las Partes en asuntos de interes mutuo en el area del cambio climlitico.

III. Las Partes tienen la intencion de que las formas de cooperacion. de conformidad con esta

Declaracion. puedan incluir las siguientes:

A. La promocion de metodologias reconocidas intemacionalmente para los
in\'er.~iQs y jJro~os:i;:cs :"a:ic:-:aies de !::..s emisil nes atropoge:-::::l.S por fuentes y
ell:niilJ.:lOnes par s·,;....::::-:rcs ce :0-:'05 los g:l.Ses de efeco in ....e:-n::de:c.



B. El intereambio de informaci6n sabre acciones para reducir las emisiones new de
gases de efecto invemadero;

C. La promoci6n, aplicaci6n y difusi6n de tecnologfas, pnicticas y procesos que
mitiguen las emisiones netas de gases de efedo invemadero;

D. La conservaci6n y mejoramiento de los sumideros y dep6sitas, incluidos los
ocCanos, los bosques y otras biamasas;

E. La adaptation a los efectos del cambia climAtico;

F. La consideraci6n, cuando sea apropiado, de los factores del cambia climatico en
las acciancs y politicas sociales, cconomicas y ambientalcs;

G. El intercambio de trabajo de investigaci6n y otra informaci6n pertinente
relacionadas con el sistema climitico regional y global, con miras a reducir la
incertidumbre respecto de la intensidad, velocidad, causas y efectos del cambio
cli.matico y las consecuencias eeon6micas, sociales y ambientales de varias
estrategias de respuesta;

H. La promoci6n de programas de educaci6n, capacitation y concientizaci6n publica
relaclonados con el caJ;Dbio climatico, alentando la mayor participacion posible en
este proceso, incluyendo a las organizacianes no gubemamentales.

IV. Las Partes reconocen que las actividades implementadas conjuntamente podrian
representar un medio particularmente efectivo para abordar cambio dimatico. Por
consiguiente, las Partes ademas instruyen al Secretariado de la CCA para que facilite la
cooperacion entre las Partes en la Instrumentation Conjunta, de conformidad con 18
Convencion. . .'

V. Las Partes tienen la intencion de que las formas de cooperacion en la instrUmentacion
conjunta de conformidad con esta declaracion puedan incluir:

A. La facilitacion de interacciones entre las dependencias nacionales con programas
de cambio cliImitica de cada pais;

B. El intercambio de informacion sabre criterios para proyectos de instrumentaci6n
conjunta. reconociendo el papel primordial de los programas nacionales en el
establecimiento de criterios;

C. El intercambio de informacion sabre metodalogias y mecanismos para establecer
procedimientos para la detenninaci6n de datos de referencia. monitoreo y
verificacion extema de la reduccion de las errusiones netas de gases de efecto
invemadero y el seguimiento y atribuciones de tales reducciones, congruentes con
los criterios para la selecci6n de proyectos que esum desarrollando los programas
pilato ya establecidos para la instrUmentacion conjunta;

D L.a ~;cr::o::i6:1 de ia instr...L::1e",tzclC:1 conjunta y ot....as aeuvidades de de~arrolio

soster.lcie {':-me los sectcres putilCO y privada y las orga.-::zac10:1eS roo
gubernamentales. incluidas la diseminacion de informacion sabre los criterios
nacionales de las Panes para los proyectos de instrumemaci6n conjunta, y el
apoyo a los recursos de asistencia tecnica por medio de talleres. conferencias y
redes de informacion;

!11
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E. E1 apoyo, en los foros intcmacionales, de fa fasc piloto intemaeional para fa
instrumentaci6n conjunta;

F. El diseiio y implementaei6n de actividades y proyectos que se implementarin, de
acuerdo con esta Declaraci6n, con el prop6sito de:

1. alentar mayor participaci6n del sector privado en los esfuerzos para reducir
las emisiones netas de gases de efecto invemadero, especialmente el
desarrollo sostenible y proyectos de ~entaeion conjunta;

2. facilitar el intereambio de informaci6n entre gobiemos e el sector privado
sobre la insttumentaeion conjunta., incluida la informacion sobre fucntes
potenciales de financiamiento de proycctos y marcos de politicas
nec:esarios para facilitar cl acccso a dicbas fuentes de financiamiento;

Las Partes intentan incluir disposiciones apropiadas sobre patcntes y otros derechos de
propicdad intelectual, asi como disposiciones para proteger la informacion confidencial
de las empresas; en toda actividad de cooperaci6n de acuerdo a la presente Declaracion de
intencion. En panicular, en el caso de que cualquier actividad implique el acceso y el
compartir la transferencia de tecnologia, sujetos a patentes y otros derechos de propiedad
intelectual, tal acceso y comparticion 0 transferencia se proporciona.ran en tenninos que
reconozcan y sean congroentes con la proteccion adecuada y efectiva de los derechos de
propiedad intelectual.

Carol Browner
Gobiemo de los Estados Unidos de America

~":.j ..l-~~
Julia Carabias

Go~:;;zeXiCMOS

Sh~a Copps
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0

Licchtcnm::. 04-Jun-92 22-JWl-94 R 20-Sep-94 -g
.e.,.

Lithuania 11-Iun-92 24-Ma!-9S R 22-1un-9S
w

, G.,
Luxcmbou..; 09-Jun-92 09-May-94 R 07.Aug-94

Malawi IO-Jun-92 21-Apr-94 R 20-Jul-94
C)
G
U

~aysia 09-Iun-93 13-Iul-94 R 11-oct-94 ~c:
8-

~ves . 12-Jun-92 09-Nov-92 R. 21-M,ar-94 <
".

Mali 22-Sep-92 28-Dec-94 R 28·Ma!-95

Malta 12-Jun-92 17-Mar-94 R lS-]un-94

Marshall Isli.~: s 12-1un-92 OS-Qet-92 R 21-Mar-94

MauriW1ia 12-Iun-92 20-Ian-94 R 2o-Apr-94

Mauritius lO·]un-92 04-Sep-92 R 21-Mar-94

Mexico 13-Jun-92 tt-Mar-93 R 21-Mar-94

Micronesia ,:~erated l2-Jun-92 18-Nov-93 R 21-Mar-94
Swesof)

Moldova (R~oli<: of) t2-1un-92 09·Jun-95 R 07-Sep-95

R .1I.onf"'UIOL AI • A.tttl'"Dtt. Ap· Ap;.ro",,- A<· A<.....,.,.

/(10





Country ~Jme Date of Date of Type Enter
0

Signature Ratification into .-c
Force I.- Kuwait 28-Dec-94 Ac 28-Mar-95 ~,

-I)
Lao People! Democratic 04-Jan-9S ~ 04-Apr-95 -a
Republic tit

I)

.§
Lolnia Il-Jun-9: R 21-Jun.9523-Mar-9S '"B
Lebanon 12-Jun-92 lS-Dcc-94 R lS-Ma!-95 i!

"Dl:
Lesotho 11-Jun-92 07-Feb-9S R OS-May-95 I)

-a
0

Licc:htcnne: 04-Jun-92 22-Iun-94 R 20-Sep-94 -a
!

Lithuania Il-Jun-92 24-Mar-9S R 22-1un-9S
UoI

, 0.\

Luxcmbo~ 09-Iun-92 09-May-94 R 07-Aug-94

Malawi IQ-Jun-92 21-Apr-94 R 20-Jul-94
C)
I)

'"
~ysia 09-Iun-93 13-Jul-94 R ll-Qet-94 .:.ac
)daldives . 12-Jun-92 og-Nov-92 R 21-Mar-94 !,

Mali 22-Sep-92 28-Dee-94 R 28-Mar-95

MJIta 12-Jun-92 17-Mar-94 R 15-Jun-94

Marshall Isl~~: s 12-Jun-92 08..()et-92 R 21-Mar-94

Mmritania 12-Jun-92 20-Jan-94 R 2Q-Apr-94

Mauritiu! lO-Jun-92 04-Sep-92 R 21-Mar-94

Mexico 13-1un-92 II-Mar-93 R 21-Mar-94

Micronesia ,:eeerated 12-Iun-92 18-Nov-93 R 21-Mar-94
Swesof)

Moldova (Re;:"1.:0UC ot) 12-Jun-92 09-Jun-95 R 07-Sep-95

il. ~.of..,.oo... A' • ~~!lC't. All- AI>p"o¥t1. A. - A•......-

tIll



0 Country ~ame Date of Date of Type Enter
'c Signature ~tjficat1on into

Q)

> Forcec
o·u· Monaco 11-]un-92 24-Nov-92 R 21-Mar-94

-;
-0

In Mongolia lZ-1un-92 30-Sep.93 R 21-Mar·94
Q)
c
0 Moree:::: IJ-lun-91 ~8-Dee·95 R 27-Mar.96'ua
u

; Mozar::::~-.:: 12-Iun-95 Z5·Aug-9S R 23-Nov-95
''::
a

ex
II·Jun·91 2S-Nev-94 R :3-Feb-9SQ) )'lyanrr:a~

-a
0 ~a.rnibia 12-1un-92 16-May-95 R 14-Aug-95-a
.2
In Nauru 08-Jun-92 II-Nay-93 R 21-Mar-94UoI

G Nepal 12-1un-92 02-May-94 R 31-]ul-94

<-' ~ctherla=..::.s 04-Jun-92 2a-Dee-93 At 2I-Mar-94
1I)
u

04-Iun-92~ New Ze2l~-:d 16-Sep-93 R 21-Mar-94
c
Q)
a. Niaragua 13-Jun-92 31-0ct-95 R 29-Jan-964:

Nigeria 13-]un-92 29-Aug-94 R 27-Nov-94

Niger Il-Jun-92 2S-1ul-95 R 23-Oct-95

Niue ZS-Feb·96 Ac 28.May-96

Norway 04-]un-92 09-Jul-93 It 21·Mar-94

Oman 11·Jun-92 OS-Feb-95 It 09-May-95

Pakistan 13-Iun-92 Ol-]un-94 R 30·Aug.94

Panama IS-Mar·93 2J-May-9S R 24-Aug-9S

Papua Nc',1, Guinea 13-Iun-92 16-Mar-93 R 21-Mar-94

Paraguay 12-]un-92 24-Feb-94 R 2S-MAy·94

Jt - R.nl\aoo....,: • A..<:u.Pl&Q,t. Afl- "Pf'ro~.1.A' . A~1011

\ltl\



Counrry ~ame Date of Date.of Type Enter
SiCOature Ratification into

Fone

VietNam 11-Jun-92 16-Nov-94 R 14-Feb-95

Yemen 12-1un-92 21-Feb-96 R 21-May-96

Zaire ll-Jun-92 09-1an-9S R 09-Apr-9~

Zambia 11-]un-92 28-May-93 R 21-Mar-94 C..
\I

Zimb!.bwe 12-'un-92 03-Nov-92 R 21-Mar·94 :ac
l
4(

\~ e
C>

CJu
.:ec
!

:

IUJ



0
Coun!""" '<:.lme Date of naCe of Type Enter

'2 Sign:uure lU.tification into
Gl Force>c
0.· .

Sri l::.:-... .:.U··' 10-Jun-92 23-Nov-93 R 21-Mar-94
"'a)
." Suda.:: 09-Jun-92 19-Nov-93 R 21-Mar-94

III
Gl
C
0 Swee-e: 08-Jun·92 23-Jun-93 R 21-Mar-94'u
0
u

SVw1tz::: .=..: 12-Jun-92 10-0ec-93 R 21-Mar-94:.::
'':
0
~ Syria:: '.-";: Republic 04-Jan-96 Ac 03·Apr-96
Gl

."
0 Thaila.-.: 12·Jun-92 2S-0ec-94 R 28-Mar·95
.",g

III Togo 12-Iun-92 08-Mar-95 At 06-Jun-9S.....

e Trin:6.: =:;.:.. Tobago Il-Jun-92 24-Jun-94 R 22-Sep-94

t:) TunlS~, 13-Joo-92 )S-Jul-93 R 21-Mar-94
CI)
u Turk=i=:=..:l:l OS-Jun-95 Ac 03-Sep-9S.:.0
c:
CI)

Tuvah_ 08-100·92 26-0et-93 R 21·Mar-94c.
<{ ...

Cgan~ 13-1un-92 08-Sep-93 R 21-Mar-94

Unitec }:';::lom of Great 12·Jun-92 08-Dec-93 R 21-Ma!-94
Britalr.

Umtec .~_-..: :.:mrates 29·Dec-95 Ac 28-Mar-96

United F~:J:]lic of Tanzania 12-Jun-92 17-Apr-96 R 16-1ul-96

Unitee S:.=~ of America 12·100·92 IS-Oct-92 R 21-Mar-94

Urugua~ 04·Jun-92 18-Aug-94 R 16-Nov-94

Uzbecs= 20·Jun-93 Ac 21·Mar·94

Vanian; 09-1ull-92 2S-f\.far-93 R 21-Mar·94

Vene=~_ 12·!un·92 28·Der. 94 R 28·M.z.r-95

R • R1CG<..=. "I· A.cCl:pI."Cl, "p. Appro.1tJ. Ac· ACc:rI:1l0l:l

\~\



Country ~1mc Date of Date.of Type Entu
Sip:ature Ratification into

Fone

VietNam 11-1un-92 16-Nov-94 R 1~Feb-9S

Yemen 12-Iun-92 2t-Fcb·96 R 2t-May-96

Zaire Il-Jun-92 09-Jan-95 R 09-Apr-9~

Zambia 1l·Iun·92 28·May·93 R 21-Ma!·94 C)
C)
u

Zimbabwe 12·]un·92 03-Nov-92 R 21-Mar·94 :osc
B-
e(

,\: e
C>
8

:.e
8-
<

.:

Il· l.awll:aciaa. At • AcnpuDCL Ap • AppnmlL Ac • Aa:a-'.


