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Resumen ejecutivo 
 
El presente estudio de factibilidad tiene como objetivo evaluar el nivel de accesibilidad al mercado de 
carbono del sector ladrillero artesanal en los siete países del Programa EELA.  
 
A partir del análisis del contexto nacional, regional, y de la situación y potencial de cada país para 
participar en el mercado de carbono, se determinó que el enfoque más apropiado para desarrollar 
proyectos de reducción emisiones en las ladrilleras artesanales consiste en la modalidad Programa de 
!ŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ άtƻ!έ principalmente debido a las expectativas  del Programa EELA para masificar los 
diferentes modelos de intervención que se están desarrollando en cada país.  
 
Respecto al tipo de mercado de carbono, a partir del análisis del presente estudio, se recomienda 
optar por la vía del Mercado Voluntario, particularmente por la incertidumbre post 2012 para 
proyectos MDL, y por la dificultad de conseguir registrar los proyectos bajo esta modalidad, antes de 
diciembre del 2012, entre otros. Sin embargo, con el fin de generar proyectos que tengan la mayor 
credibilidad y transparencia para el mercado, se propone que el diseño se realice con metodologías 
aprobadas bajo el MDL. Asimismo, dado el enfoque social del proyecto EELA, sus significativos 
beneficios ambientales y su orientación hacia el desarrollo sostenible, se recomienda que los 
proyectos se formulen bajo el  Gold Standard, ó algún otro que tome en cuenta los impactos de 
carácter social como el Social Carbón. . 

 
Con base en los modelos de intervención planteados por Swisscontact, orientados hacia la 
implementación de medidas de eficiencia energética (hornos mejorados y sistemas de ventilación para 
mejorar la combustión, entre otras), en este estudio se estiman reducciones de emisiones por un total 
de 184.735 tCO2/año, para los productores de 5 países que conforman actualmente el Programa con 
un potencial viable de  152.000  tCO2/año. Para México y Argentina, se sugiere un proceso previo de 
consolidación del proyecto EELA  con énfasis en los aspectos sociales y organizativos, para incluir a 
estos países en una fase posterior. En base a las evaluaciones descritas a lo largo del presente informe, 
se propone una primera fase con Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ Řƻǎ tƻ!ǎΣ ǳƴƻ ŀ ƴƛǾŜƭ ǊŜƎƛƻƴŀƭ άtƻ! !ƴŘƛƴƻέ ǉǳŜ 
incluya a Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, y el otro PoA, incluyendo a los productores en Brasil. 
 
En relación a la implementación del proyecto, la estrategia propuesta considera la posibilidad de que 
Swisscontact asuma el rol de Entidad Coordinadora (EC), considerando, entre otros, su 
posicionamiento para realizar actividades de coordinación y convocatoria entre todos los actores 
involucrados y el rol central de ser la entidad que a través de su experiencia tecnológica y  
acompañamiento técnico en el tema de producción ladrillera pueda generar el incentivo para la 
incorporación del modelo de intervención y su posterior masificación en las UPs.  
 
Para el desarrollo del componente de reducción de emisiones, se propone la inclusión de 2 socios 
estratégicos que por su perfil en el mercado permitirían garantizar por una parte un volumen mínimo 
de créditos de carbono a ser adquiridos, y por la otra, sumarian con su perfil técnico especializado en 
el sector de  ladrilleras y cerámicas. En este sentido, Myclimate con oficinas en Perú y Sustainable 
Carbon de Brasil se perfilan como las empresas con las cuales se debería iniciar a la brevedad un 
proceso de negociación. Como parte de la estrategia, también se plantea la búsqueda de asistencia 
técnica que complemente las acciones del proyecto EELA con instituciones internacionales tales como 
la KfW y la CAF. 

 
Respecto al financiamiento del proyecto, una parte de los costos de implementación de las medidas de 
eficiencia energética en las ladrilleras deberá ser cubierta por los ingresos de la venta de los créditos 
de carbono; para cubrir los costos restantes se deberán buscar otras fuentes de financiamiento, como 
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por ejemplo a través del Programa Latinoamericano del Carbono (PLAC+e) de CAF, el Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) del Brasil, entre otros.  
Finalmente, en el capítulo de análisis financiero se determinó la viabilidad y rentabilidad de la 
estrategia propuesta en función de los costos de desarrollo, comisiones,  inversión en equipo y 
maquinaria e ingresos por concepto de la venta de créditos de carbono durante el periodo de duración 
del proyecto, para un escenario base consistente en 1 PoA Andino y 1 PoA Brasil, con sus respectivos 
CPAs más la inclusión de 2 CPAs adicionales en Perú y Brasil para el año cero, y la inclusión de 3 CPAs 
en el primer año y 1 CPA para el segundo.  Además, se realizó la evaluación financiera de este 
escenario tomando en cuenta posibles variaciones como: número de CPAs, exclusión de Ecuador en el 
PoA Andino, variación en la tasa de descuento, formulación bajo modalidad MDL, precio de los 
créditos de carbono,  porcentaje de reducciones, etc. 
 
Como resultado del análisis financiero para el escenario base utilizado y según la estrategia 
recomendada se obtuvieron valores positivos en el VAN para el 50% de los casos considerados, de 
manera que se puede concluir que la estrategia recomendada es considerada rentable, siempre y 
cuando se tome en cuenta que se requiere obtener un precio mínimo por los créditos de carbono igual 
a 7,5 Euros (10,7 $us) y se logre efectivizar por lo menos el 50% de las reducciones de emisiones 
potenciales. 
 
Asimismo, es importante mencionar que estas evaluaciones se han realizado para escenarios teóricos 
aplicando supuestos conservadores.  En el escenario real de implementación del proyecto, se espera 
poder ampliar el Programa EELA y de esta manera incorporar más CPAs dentro del PoA, de manera 
que el proyecto de reducción de emisiones pueda mejorar sus indicadores económicos financieros. 
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1. Introducción 
 
El objetivo principal del Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América Latina 
para mitigar el Cambio Climático (EELA) consiste en contribuir a la mitigación del cambio climático a 
través de la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) de las ladrilleras 
artesanales de América Latina y así coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de los ladrilleros y la 
población en general. El programa es una iniciativa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), ejecutado por Swisscontact junto con sus socios en siete países de la región. 
 
El programa actualmente se encuentra en su primera fase de desarrollo (desde marzo 2010 hasta 
febrero 2013), los beneficiarios y ámbito de acción de esta fase consisten en 970 ladrilleras artesanales 
ubicadas en Argentina (San Juan), Bolivia (Cochabamba-Champa Rancho), Brasil (Seridó-Región 
Noroeste), Colombia (Nemocón-Cundinamarca), Ecuador (Cuenca), México (León Guanajuato) y Perú 
(San Jerónimo-Cusco).   
 
El enfoque del programa se orienta a promover la reducción de emisiones de GEI en las ladrilleras 
artesanales, mediante la implementación de modelos integrales de eficiencia energética en base al 
aprendizaje generado por el intercambio de conocimientos entre los países, así como también a través 
de la incidencia en las políticas públicas nacionales. 
 
Considerando que el potencial de reducción de emisiones de GEI que se proyecta, es de escala 
significativa, la participación de las ladrilleras en el mercado de carbono es una excelente alternativa 
para que se masifiquen los alcances del proyecto EELA, y se genere un mecanismo de sostenibilidad 
financiera para el mantenimiento de los modelos implementados. 

 

2. Antecedentes  
 

2.1 El mercado del carbono 

 
Como respuesta internacional ante la creciente evidencia del cambio climático, fenómeno originado 
por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por actividades antropogénicas, en 
1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).   
En el marco de este acuerdo, en 2005 entró en vigor el Protocolo de Kyoto (PK), que estableció una 
meta de reducción de emisiones a ser alcanzada hasta 2012 para los países industrializados que 
ratificaron el PK, junto con tres mecanismos flexibles para permitir el cumplimiento de esta meta de la 
manera más costo/eficiente,  estos mecanismos fueron denominados:  
 

1) Comercio de Emisiones, que permite la compraventa de los créditos de carbono entre los 
países industrializados que cuentan con compromisos de reducir emisiones. 

 
2) Implementación Conjunta, que permite que un país industrializado acredite créditos de 

carbono mediante proyectos de reducción de emisiones en otros países industrializados.   
 
3) El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que permite la inversión de países industrializados 

con compromisos de reducción, en proyectos de reducción de emisiones en países en 
desarrollo para generar créditos de carbono denominados Reducciones de Emisiones 
Certificadas (CERs por sus siglas en inglés) los cuales pueden ser utilizados para cumplir con sus 
compromisos de reducción de emisiones. 
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Los créditos de carbono generados por estos mecanismos se comercializan mediante los diferentes 
esquemas de comercio de emisiones que existen a nivel mundial.  Los únicos esquemas obligatorios de 
comercio de emisiones que actualmente operan son el Esquema de Comercio de Emisiones de la 
Unión Europea y el Esquema de Comercio de Emisiones de Nueva Zelanda, mientras que 
paralelamente existen algunos esquemas voluntarios, como el Chicago Climate Exchange, que se 
explican en más detalle en la siguiente sección.  A nivel mundial, el esquema de la Unión Europea 
domina el mercado de carbono, representando el 86% del volumen de créditos y el 96% del valor 
comercializado en el año 2009. 
 
Luego de la introducción de los mecanismos flexibles mencionados, el comercio de créditos de 
carbono creció fuertemente entre los años 2005 y 2006, periodo desde el cual se  ha venido  
consolidando. El año 2007 el precio de los CERs primarios (comprados directamente del proyecto) 
llegó a un promedio de US$ 13,60.  En 2008 el precio de los CERs seguía creciendo, alcanzando un 
promedio de US$ 16,78.  Sin embargo, los efectos combinados de la recesión económica global y la 
incertidumbre generada por la creciente proximidad del 2012 (la fecha en que termina la vigencia del 
PK) han ocasionado una disminución en la cantidad de carbono transada en el mercado y los precios 
obtenidos en los últimos años, como se observa en la Figura 1.  Este fenómeno se debe tanto a la 
reducción en la demanda de los créditos por la disminución de la actividad económica (y por tanto de 
las emisiones) de los países industrializados como a la actitud más conservadora de los actores del 
mercado por la falta de claridad de largo plazo sobre el futuro del mercado de carbono. 

 
 

Figura 1. Volúmenes Anuales (MtCO2e) y Precios ($US) de Transacciones de Reducciones de Emisiones de 
Proyectos 

 
Fuente: Banco Mundial, 2010. 

 

2.1.1 Perspectivas Post-Kyoto 

 
La incertidumbre sobre el futuro del mercado de cumplimiento se debe al hecho de que, hasta la 
fecha, en las cumbres internacionales sobre cambio climático no se ha logrado llegar a un acuerdo 
para sustituir al Protocolo de Kyoto, de manera que el futuro de los mecanismos flexibles sigue siendo 
incierto. Sin embargo, estas negociaciones internacionales presentan ciertas tendencias con respecto 
al enfoque de mitigación más allá del 2012, las cuales están orientadas entre otros, al diseño del Fondo 
Verde del Clima y la adopción del mecanismo de Acciones Nacionales Adecuadas de Mitigación 
(NAMAs por sus siglas en ingles). Los resultados de la Conferencia de las Partes (COP 16), en Cancún, 

http://www.climatefund.info/
http://www.climatefund.info/
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ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǇǊƻƎǊŜǎƻǎ Ŝƴ ƭŀ ŜƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ b!a!ǎ ȅ ƭƻǎ άŜƴŦƻǉǳŜǎ 
sectoriŀƭŜǎέ vinculados conceptualmente al tipo de proyectos POA (Programa de Actividades) a  partir 
del cual, los países en desarrollo llevan a cabo esfuerzos para reducir la intensidad de las emisiones o 
el crecimiento de las emisiones de GEIs en sectores económicos clave (cemento, acero, energía, etc.) 
con asistencia financiera y tecnológica de los países desarrollados. En general este tipo de enfoque 
sectorial, y la aplicación de los NAMAs han sido concebidos como una transición desde las reducciones 
de emisiones basadas en proyectos hacia las reducciones que resultan de la participación de  sectores 
económicos completos o aún de la implementación de políticas y medidas.  

Se espera que en la siguiente Conferencia de las Partes (COP 17), que tendrá lugar en Durban, en 
diciembre de 2011 se produzcan resultados tangibles y se retomen los progresos de la reunión de 
Cancún. 

2.2 Mercado voluntario 

 
En paralelo al mercado de cumplimiento, existe el mercado voluntario de carbono que permite la 
transacción de reducción de emisiones fuera de los mecanismos del Protocolo de Kyoto.  Este mercado 
permite que los proyectos de reducción de emisiones accedan a los fondos de carbono sin tener que 
cumplir con todos los requerimientos del MDL, y posibilita la transacción de créditos de carbono en 
países que no han ratificado el Protocolo de Kyoto.  La demanda de reducciones de emisiones en el 
mercado voluntario proviene principalmente del sector privado cuyo principal incentivo es adelantarse 
a futura regulación y/o demostrar responsabilidad socio-ambiental empresarial.   
 
El mercado voluntario de carbono se caracteriza por la presencia de varios esquemas y estándares que 
se han desarrollado en los últimos años.   Entre los esquemas principales se encuentran los programas 
Voluntary Carbon Standard, Voluntary Offset Standard (VOS) y VER+, los cuales pueden ser 
implementados globalmente con o sin restricciones de localidad y cubren todo tipo de proyectos, por 
ejemplo en el cambio de uso de fuentes de energías, energía renovable, reducción de emisiones de 
metano,  reducción de emisiones producidas por la deforestación y la degradación forestal (REDD) o 
cambio de uso de suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés). Otros esquemas han sido desarrollados para 
proyectos específicos, como por ejemplo los programas Carbco Platinum Carbon Standard y CarbonFix 
Standard para proyectos REDD y AFOLU, el programa Gold Standard para proyectos de energía 
renovable y eficiencia energética y el programa SOCIALCARBON Standard para proyectos relacionados 
al apoyo social, humanitario, financiero, y proyectos de biodiversidad y carbono.  
 
Adicionalmente, existen esquemas a nivel nacional como el programa Panda Standard en la China y el 
programa National Carbon Offset Standard en Australia que son implementados internamente en el 
país donde han sido desarrollados. Los países con mercados de Reducción de Emisiones Verificadas y 
Reducción de Emisiones Certificadas (VERs y CERs por sus siglas en inglés)  mas desarrollados son los 
Estados Unidos, India, Brasil, China, Perú, Ecuador y México. 
 
Si bien los proyectos MDL en general consiguen precios mayores, el mercado voluntario presenta 
ventajas significativas, incluyendo regulaciones menos estrictas y costos de transacción menores, de 
manera que existen menos barreras de acceso.  Asimismo, el mercado voluntario asigna mayor 
importancia al valor social de los proyectos, de manera que permite la obtención de precios mayores 
por tonelada de emisiones reducidas para los proyectos que generan beneficios sociales significativos. 
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Figura 2. Volúmenes Anuales (MtCO2e) de Transacciones de Reducciones de Emisiones en los Mercados 

Voluntarios de Carbono 

 
Fuente: Ecosystem Marketplace y Bloomberg New Energy Finance, 2010. 

 
En la Figura 2, se observa que el volumen de transacciones en el mercado voluntario creció 
significativamente hasta el 2008 antes de sufrir una reducción de 26% el 2009, debido principalmente 
a la recesión internacional.  Sin embargo, también se aprecia que el impacto de la recesión es menor 
que en el caso del mercado de cumplimiento, demostrando que la demanda de reducciones de 
emisiones en el mercado voluntario es menos susceptible a cambios en las condiciones externas que 
en el mercado de cumplimiento, como resultado de la diferencia en la  motivación  de los 
compradores. 

 
Figura 3. Precios de los Créditos de Carbono en los Mercados Voluntarios según tipo de proyecto 

 
Fuente: Ecosystem Marketplace y Bloomberg New Energy Finance, 2010 
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La Figura 3 muestra, que los precios de las reducciones de emisiones en el mercado de carbono 
exhiben mucha variación según la categoría de proyecto, esto debido a la naturaleza voluntaria de la 
compra de los créditos.  Como se mencionó anteriormente, existe mayor demanda para los proyectos 
con beneficios sociales, tales como los proyectos de energías renovables a pequeña escala.   
 
Con respecto a las tendencias de demanda en el mercado voluntario, la falta de certidumbre sobre el 
establecimiento de un esquema obligatorio de comercio de emisiones en los Estados Unidos (país que 
domina el mercado voluntario) durante la administración actual, está provocando una reducción en la 
actividad de preparación para la regulación.  Sin embargo, la probabilidad que se establezca un 
esquema de este tipo en algún momento del futuro sigue siendo alta.  Asimismo, la importancia de 
demostrar la responsabilidad socio-ambiental empresarial sigue fuerte, tanto en los Estados Unidos 
como en  Europa, donde a pesar de la presencia del régimen obligatorio, la demanda de los créditos 
voluntarios es significativa debido a la diferencia en los factores de demanda para las reducciones 
voluntarias.  En este contexto, en  la medida en que las economías se recuperen de la recesión, se 
espera que la demanda en el mercado voluntario se incremente.  Respaldando esta hipótesis, se ha 
observado un nivel significativo de actividad de parte de los actores del mercado, especialmente los 
registros, esquemas de comercio y estándares, los cuales están ampliando y mejorando sus productos 
y capacidades, dando la impresión de que están anticipando mayor actividad del mercado en el futuro 
cercano. 
 
El desarrollo real de esta actividad dependerá en cierta medida de las modificaciones que se realicen al 
MDL bajo un futuro acuerdo internacional de las Naciones Unidas, con respecto a los procedimientos y 
costos de acceso al MDL y los sectores y tipos de proyectos que estén amparados por este mecanismo.  
En cualquier caso, los escenarios futuros presentan buenas perspectivas para el mercado voluntario ya 
que permitirá acoger los proyectos de reducción de emisiones que no sean asimilados por los 
esquemas obligatorios, sumado a esto, la atención prestada a la temática del cambio climático por 
parte del sector privado, por presión comercial, RSE e imagen corporativa tiende a crecer. 
 

Figura 4. Estándares Utilizados, OTC 2009 

 
Fuente: Ecosystem Marketplace, Bloomberg New Energy Finance 

 

2.3 Mercados Regionales 

 
Existen diversas iniciativas regionales que se están impulsando en Estados Unidos y Canadá y que 
pueden servir para apoyar el desarrollo de proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables en 
México.  
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2.3.1 Iniciativa del Clima del Oeste (WCI) 

Formada por 11 provincias y estados de Canadá y Estados Unidos, y observadores incluyendo a los 
estados fronterizos de México. Espera reducir emisiones 15% por debajo de los niveles de 2005 para 
2020. En cuanto a la distribución de asignaciones funcionará por medio de una subasta. La iniciativa 
incluye principalmente refinerías, cementeras o generadoras de electricidad. Será lanzada oficialmente 
en 2012. 
 
2.3.2 Columbia Británica  
Se vinculará con la Iniciativa WCI, establece un impuesto al carbono de 10 dólares canadienses por 
tonelada, que aumentará hasta llegar a los 30 en 2012 

2.3.3 Programa Regional del Medio Oeste de Reducción de Gases de Efecto Invernadero (The 
Midwestern Greenhouse Gas Reduction Accord) 

Participan en él diferentes estados del medio oeste de Estados Unidos que se unen en el comercio de 
emisiones para vincularse con la Iniciativa WCI y la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero 
(RGGI) y generar economías de escala minimizando costos de cumplimiento de reducción. 

2.3.4 Estrategia Norteamericana de Intercambio de Gases de Efecto Invernadero 

Fondo de energía limpia a nivel regional de los tres países que componen el TLCAN, con el objetivo de 
mejorar la seguridad energética de la región, así como mejorar y actualizar infraestructura de 
transporte, industria y electricidad. 

2.3.5 Acta de Soluciones al Calentamiento Global de California (AB32) 

Programa de Registro de Acción Climática de California, con base en niveles de emisiones de 1990 y 
objetivos de reducción para 2020. El instrumento hace énfasis en el uso de mecanismos de mercado 
vinculados con otros esquemas de intercambio de emisiones a nivel global. Contempla la participación 
de empresas, ONGs, municipios, agencias estatales, que buscan involucramiento voluntario pero 
exhaustivo. 

2.3.6 Mercados voluntarios en América Latina 

 
Brasil 
El Mercado Brasileño de Carbono es una iniciativa conjunta entre la Bolsa de Mercaderías y Futuros 
(BM&F) y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil cuyo principal objetivo es 
desarrollar un sistema comercial eficiente de Reducciones de Emisiones Certificadas  alineado con los 
principios detrás del Protocolo de Kyoto, actualmente se esta trabajando en la reglamentación de este 
mercado. 
 
Mercados estaduales en Sao Paolo y Rio de Janeiro 
En la Bolsa de valores de Sao Paulo, las VERs y CERs son los principales tipos de créditos de carbono 
que pueden ofrecerse y venderse en el mercado. Por su lado, Río de Janeiro está estudiando la 
creación de un mercado de carbono que podría comenzar a funcionar el 2012, el sistema buscaría usar 
tope sobre emisiones de carbono para aumentar la eficiencia energética y estimular el uso de 
alternativas como la energía solar y eólica. Las operaciones inicialmente estarían restringidas a un 
limitado grupo de sectores o empresas, con créditos de emisión negociándose en la Bolsa de Valores 
de Sao Paulo. 
 
 

3. Factibilidad del sector ladrillero artesanal en el mercado de carbono  
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La factibilidad del sector ladrillero artesanal en el mercado de carbono está definida por la viabilidad 
tecnológica, económica, social, ambiental y legal que pueda demostrarse frente al mercado para las 
Unidades Productivas (UPs) que forman parte del proyecto EELA en cada uno de los países de América 
Latina. 
 
Para cada uno de estos factores, se presenta a seguir los criterios que permitirían que estas unidades 
productivas artesanales puedan convertirse en beneficiarios de los mecanismos flexibles previstos en 
el protocolo de Kyoto, particularmente el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, y/o mecanismos de 
mercado alternativos como los mercados voluntarios. 
 
La viabilidad tecnológica que permitiría el acceso a mercados de carbono, esta asociada a la 
posibilidad de incorporar en las UPs, tecnología que: i)  sustituya hornos tradicionales por hornos 
mejorados; ii) sustituya combustibles con menor factor de emisión de gases de efecto invernadero, 
GEIs o provenga de biomasa renovable, iii) mejore la eficiencia energética por unidad de producto 
terminado; y, iv) innove en el producto final para un menor uso de recursos y materia prima que 
derive en menor demanda energética. 
 
La viabilidad económica, está relacionada con la sostenibilidad de la UP en términos de consolidarse 
como una opción productiva con presencia en el mercado y de gradualmente ir transitando desde una 
actividad económica artesanal o de pequeña envergadura hacia una actividad asociativa o de Pequeña 
y Mediana Empresa, PYME con posibilidades de crecimiento en el mediano y largo plazo.  
 
La viabilidad social, para estas UPs, tiene diferentes dimensiones; en prácticamente todos los países la 
característica informal de la actividad, determina una situación de incertidumbre que afectaría 
iniciativas de eficiencia energética que generen reducciones de emisiones de GEIs que puedan 
comercializarse como Reducciones de Emisiones Certificadas, RECs y/o como Voluntary Emission 
Reductions, VERs.  
 
Asimismo, las condiciones laborales, en las cuales existe la presencia de niños y adolescentes podría 
determinar que actores del mercado no vean con buenos ojos situaciones en las cuales se esta 
incentivando, vía la compra de los RECs o VERs, actividades productivas que promueven el trabajo 
infantil. 
 
Otros aspectos de las condiciones sociales de la UPs que son sensibles a los ojos del mercado, pueden 
ser, la informalidad en la tenencia de la tierra, la alta movilidad social (p.e. el caso argentino con una 
predominante presencia de migrantes bolivianos), las dificultades asociativas (p.e en el caso de Perú la 
dificultad de asociar a los productores bajo una modalidad de producción que requiera operar las 24 
horas ó la tecnología de horno vertical propuesto por otro proyecto), y las precarias condiciones de 
salud e higiene en el trabajo, entre otras. 
 
En relación a la viabilidad ambiental, la situación más evidente es aquella relacionada con la 
formalidad legal ambiental en la cual las UPs se desarrollan en cada país.  En muchos casos estas 
actividades no están cumpliendo la normativa ambiental exigida por autoridades, locales, regionales o 
nacionales, y por lo tanto, son pasibles de sanciones administrativas,  pecuniarias y en casos extremos 
del cierre mismo de la UP.   
 
En prácticamente todos los países, está vigente un marco legal ambiental que norma la obligatoriedad 
de que estas actividades cuenten con una licencia o permiso ambiental;  asimismo, en todos los países 
existen normas que regulan las emisiones a la atmósfera (PST, NOx y en algunos casos GEI) en el sector 
industrial y en algunos países se definen plazos de adecuación que definen la obligatoriedad de que las 
UPs se reconviertan para cumplir estándares de emisión que permitan mejorar la calidad del aire.  
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En el caso del Brasil, la actividad cerámica, usa prácticamente en un 100% leña como combustible, lo 
que deriva en la necesidad de que las UPs cuenten con licencia ambiental y cuenten con 
abastecimiento propio o leña de bosques manejados, con planes de manejo forestal que son 
aprobados por autoridades estatales como el Servicio Forestal y el IDEMA.  
 
En relación a la viabilidad legal, los temas de tenencia de la tierra y derechos de propiedad, usos del 
suelo, derechos forestales formalidad tributaria, registros de comercio, formalidad laboral, etc. son 
aspectos clave para que las UPs puedan ser sujetos creíbles en los mercados de carbono, 
particularmente el MDL; en algún caso, estas condiciones pueden ser mejoradas como un incentivo 
para que los productores se beneficien del flujo de caja adicional que podría generar una eventual 
reducción de emisiones de GEIs por actividades promovidas en el marco del Proyecto EELA, que 
otorgue a los procesos de reconversión y eficiencia energética, de recursos que pueden destinarse a 
dar sostenibilidad en el mediano y largo plazo a las UPs. 
 
La situación de línea base tecnológica encontrada en cada país se describe en el Anexo 1. 
 
 

4. Marco Institucional 
 
Con la excepción de Bolivia, en todos los países estudiados, existe un marco institucional que 
promueve proyectos de reducción de emisiones de GEIs bajo el marco del MDL. Todos estos países 
cuentan con Autoridades Nacionales Designadas (ver Tabla 1) encargadas de gestionar iniciativas que 
por una parte mitiguen el cambio climático y por otra generen actividades orientadas hacia el 
desarrollo sostenible, tal como lo propone el Protocolo de Kyoto.  
 

Tabla 1. Autoridad Nacional Designada para cada país 

País Autoridad Nacional Designada (AND) 

Argentina Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) 

Brasil Comisión Interministerial de Cambio Global del Clima (CIMGC) 

Colombia Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) 

Ecuador Ministerio del Ambiente 

México Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) 

Perú Ministerio del Ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 
Argentina 
La AND es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la cual depende  la Oficina 
Argentina del Mecanismo de Desarrollo Limpio (OAMDL) encargada de la evaluación de proyectos 
MDL.  
 
Dentro del marco institucional y con el objetivo de impulsar y acompañar a las PyMES hacia un 
Desarrollo Sustentable, el Gobierno creó una línea de créditos blandos pensados para resolver los 
problemas existentes en sectores industriales y emprender acciones tendientes a optimizar el uso de 
recursos (materia prima, agua y energía) y minimizar residuos, efluentes y emisiones. Las políticas de 
mitigación de emisiones en el sector energético tienden al uso racional de la energía y al aumento y 
diversificación de fuentes distintas de los hidrocarburos. Se tienen firmados acuerdos 
interinstitucionales con distintos países a fin de facilitar la cooperación en materia de Cambio 
Climático y llevar a cabo proyectos conjuntos dirigidos a reducir las emisiones netas de GEI 
posibilitando nuevas inversiones en el sistema productivo nacional, y la incorporación de tecnologías 
más limpias. 
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Por otro lado, respecto al sector industrial y de comercio, el gobierno de Argentina cuenta con 
acuerdos internacionales que implican la posibilidad de recibir fondos externos orientados a la 
reestructuración industrial de última tecnología; esto con el fin de mejorar la productividad y 
competitividad de la industria argentina, y alcanzar un alto cumplimiento de las normas ambientales 
internacionales. La Secretaría de Industria participa activamente en las actividades de la OAMDL y en 
el seguimiento del estado de situación nacional con respecto a los GEI, así como la difusión, el 
asesoramiento y el apoyo a las industrias para el acceso al MDL.   
 
Argentina posee 17 proyectos MDL aprobados internacionalmente y 39 en la instancia nacional.  
 
Colombia 
La AND para la aprobación Nacional de Proyectos MDL es el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT), bajo el Grupo de Mitigación de Cambio Climático (GMCC). Este país ha 
avanzado en estrategias orientadas hacia una mayor participación de los diferentes sectores en 
actividades de reducción de emisiones de GEI.  Por ejemplo dentro del sector energético, el Programa 
Estratégico Nacional de Gestión Integral de la Energía busca mejorar la eficiencia energética en el 
sector empresarial.  
 
En términos de eficiencia energética y cambio de combustibles, se tiene priorizada la industria 
manufacturera, en zonas no interconectadas la generación de energía a partir de fuentes renovables 
es una alternativa que trasciende la satisfacción de la demanda, ya que puede generar empleo y son 
una herramienta de desarrollo rural, tal es el caso del los proyectos liderados por el Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE) para las zonas no interconectadas. 
 
Colombia posee 161 proyectos en su portafolio nacional de los cuales, 62 cuentan con Aprobación 
Nacional, 27 proyectos se encuentran registrados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático CMNUCC, y 9 proyectos con Certificado de Reducción de Emisiones ς CERs. 
 
Ecuador 
La institucionalidad sobre la gestion de proyectos MDL esta en proceso de ajuste. El CORDELIM,  
άhŦƛŎƛƴŀ 9ŎǳŀǘƻǊƛŀƴŀ ǇŀǊŀ la Promoción del Mecanismo de Desarrollo LimpioέΣ ŜǊŀ Ƙŀǎǘŀ Ŝƭ ŀƷƻ ǇŀǎŀŘƻ 
la institución a cargo de gestionar proyectos bajo el MDL. Ecuador cuenta con varios acuerdos 
internacionales para el desarrollo de iniciativas de mitigación del cambio climático.  Entre estos están 
los Memorandos Bilaterales de Entendimiento sobre colaboración en el MDL (MoU sobre MDL) con: 
Canadá (2003), Países Bajos (2004), España (2005), Austria (2005) y Banco Mundial (2002).  En el 
Ecuador existen 13 proyectos registrados y 12 en proceso de validación. 
 
México 
La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) funge como AND, uno de los Grupo de Trabajo 
de esta comisión es el Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de 
Gases de Efecto Invernadero (COMEGEI), coordinado por la Dirección General Adjunta para Proyectos 
de Cambio Climático, de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), este grupo es el encargado de promover, difundir y 
evaluar proyectos de MDL. 
 
Por otro lado el Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR), instrumento que se constituye como un 
mecanismo de asistencia técnica y de financiamiento, para promover la identificación y el desarrollo 
de proyectos de reducción de emisiones y de captura de emisiones GEI dentro del MDL, y el Programa 
Mexicano del Carbono (PMC) creado por un grupo de expertos mexicanos coordinados por el Instituto 
Nacional de Ecologia, INE, tiene como uno de sus objetivos crear redes y programas de colaboración 
relacionados con otros programas internacionales (Global Carbon Project). En México, instituciones 
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bancarias como Nacional Financiera (Nafin) y Banobras trabajan junto con estas instituciones para 
coordinar la administración de algunos de los fondos correspondientes. 

 
Por otro lado, el financiamiento privado es uno de los principales componentes para el financiamiento 
de proyectos a partir de tecnologías limpias. La banca y los fondos privados de inversión cuentan con 
un gran número de opciones para financiar y capitalizar proyectos de infraestructura. 
 
A continuación se presenta una lista no exhaustiva de las instituciones que operan en México, 
adicionales a los bancos presentes en el país, y que ofrecen importantes oportunidades de acceso a 
financiamiento a tasas de interés accesibles, así como una serie de servicios de endeudamiento que 
facilitarían la implementación de una agenda de proyectos de cambio climático en el país: BankInvest, 
Massachusetts Green Energy Fund, Ecosa Capital, Ocean Power Delivery Ltd., UNEP SEFI United Nation 
Environment Programme- Sustainable Energy Finance Initiative, Ecosystem Investment Partners (EIP), 
HypoVereinsbank AG, Value Solutions, Newenergyscout GmbH, Asia West Funds, Nordic Environment 
Finance Corporation (NEFCO), Finnish Innovation Fund,  Sustainable Development Technology Canada 
(SDTC), Sustainable Energy Ireland (SEI),  Carbon Capital Markets, South Pole Carbon, Carbon 
Resources Management, Ecosecurities, First Climate, Santander Investment, Coalition for 
Environmentally Responsible Economies (CERES), Plane Tree Capital, Clean Energy Investment Group, 
European Energy Venture Forum, Institutional Investors Group on Climate Change Investor Network 
on Climate Risk. 
  
A nivel internacional, México cuenta con una serie de instrumentos de cooperación bilaterales y 
multilaterales sobre los temas de cambio climático, energías limpias y eficiencia energética, a 
continuación se presentan algunos de ellas: 
 

Tabla 2. Instrumentos de Cooperación en México 

País Instrumento Tema 

Austria Memorandum de entendimiento MDL 

Alemania  Memorandum de entendimiento MDL, Política Climática, Energía Renovable y 
Eficiencia Energética 

Argentina Acuerdo de Cooperación Energía eléctrica y uso eficiente de la energía 

Brasil Memorandum de Entendimiento Eficiencia energética, Energía Renovable y 
Biocombustibles 

Canadá Carta de Intención y Declaración 
conjunta 

Cabio Climático, Medio Ambiente y Bosques 

Canadá y 
EEUU 

Acuerdo trilateral de Ciencia y 
tecnología energética 

Tecnologías Limpias, secuestro y captura de 
carbono 

Canadá, 
Provincia de 
Alberta 

Declaración de Cooperación Eficiencia energética y mejores prácticas 

China Memorandum de Entendimiento Eficiencia energética y energías renovables  

Dinamarca Memorandum de Entendimiento CC, MDL, eficiencia energética y energías 
renovables 

España Memorandum de Entendimiento MDL, Energía Renovable, Transferencia 
tecnológica y eficiencia energética 

Francia Acuerdo de Cooperación MDL, CC 

Japón Acuerdo de Cooperación MDL 

Italia Memorandum de entendimiento MDL 

India Memorandum de entendimiento Energía nueva y renovable 

Noruega Memorandum de Entendimiento Energía renovable y eficiencia energética 

Países Bajos Memorandum de Entendimiento MDL 
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Reino Unido Acuerdo de Cooperación CC 

Rusia  Memorandum de Entendimiento Energía renovable y eficiencia energética 

Unión 
Europea 

Dialogo CC 

Fuente: Elaboración propia 

 
México es el cuarto país en contribución a nivel global con 112 proyectos, después de China, India y 
Brasil. 
 
Respecto a las reducciones de emisiones mediante el mercado voluntario México tiene un proyecto de 
eficiencia energética a nivel doméstico con Gold Standard.  
 
Brasil 
La Comisión Interministerial de Cambio Global del Clima ςCIMGCς es la AND, encargada del proceso de 
análisis de la atención a los criterios de elegibilidad en los proyectos de MDL en el Brasil.  Existen 
algunas agencias que ofrecen la posibilidad de financiar total o parcialmente actividades de proyectos 
de MDL como el FINEP (Financiadora de Estudios y Proyectos), una empresa pública que ofrece un 
Programa de Apoyo a Proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio a través de líneas de crédito 
reembolsables y no recuperables. Por otro lado el Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social (BNDES) proporciona una línea de crédito para "estudios de viabilidad, preparación de los costos 
del proyecto, el documento de proyecto (PDD) y otros gastos relacionados con el proceso de validación 
y el registro y finalmente el Programa de Desarrollo Limpio del BNDES, que es un programa para la 
selección de gestores de inversión, con un enfoque dirigido a empresas y proyectos con el potencial de 
producir reducciones de Reducciones Certificadas de Emisiones (CERs) en el marco del MDL.  Caixa 
Economica Federal en el Brasil representa un banco que ofrece créditos a PYME. 
 
Respecto al mercado de carbono voluntario Brasil es el primer país en crear un mercado voluntario de 
carbono a través de una norma formal, la cual podría ser adoptada por otros países e incluso por el 
Mercosur. Esta norma desarrollada por la Asociación Brasilera de Normas Técnicas (ABNT) esta vigente 
desde mayo del año en curso.  
 
Por otro lado, tomar en cuenta la Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA) como un espacio de 
negociación de fondos entre instituciones. 
 
Otras instituciones como la  Secretaria de Estado de Desenvolvimiento Económico do Distrito Federal y 
el Instituto de Defensa do Medio Ambiente, IDEMA, en Natal promueven la política ambiental, bajo las  
potencialidades productivas  de la región. 

Por otro lado, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) constituye un organismo 
privado que trata el sector productivo e industrial del Estado de São Paulo junto a las instituciones y 
gobiernos en Brasil y organismos internacionales del sector. La FIESP representa a los sindicatos 
patronales incluyendo al sector de cerámicas. 

Brasil cuenta con 168 proyectos MDL registrados, lo que lo ubica en el tercer puesto detrás de China e 
India con 680 y 473 proyectos registrados respectivamente. 
 
Respecto a las reducciones de emisiones mediante el mercado voluntario, Brasil tiene dos proyectos 
con Gold Standard, el primero consiste en generación de energía en plantas hidroeléctricas de 
pequeña escala y el segundo de cocinas eficientes.  
 
Perú 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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El Ministerio del Ambiente asume el rol de AND con la función de aprobar los proyectos MDL en el 
Perú. Por otro lado se crea el Fondo Nacional del Ambiente el cual actúa como promotor e 
intermediario financiero de la inversión pública y privada en la realización de proyectos de mitigación 
de Cambio Climático reconocido por el WB-CF (Promotor del comercio de Carbono del Banco 
Mundial). 
 
Perú cuenta con un portafolio de 46 proyectos MDL potenciales, 35 del sector energía y 11 forestales, 
propuestos directamente por los desarrolladores de los proyectos, y que representan inversiones 
potenciales de US$ 1 400 millones y reducciones de más de 11.5 millones de TCO2e (Toneladas de CO2 
equivalente). 
 
Respecto a las reducciones de emisiones mediante el mercado voluntario, Perú cuenta con tres 
proyectos con Gold Standard, los dos primeros contemplan la implementación de cocinas eficientes y 
el tercero consiste en cocinas solares.  
 
Bolivia 
El gobierno de Bolivia no participa en el mercado de carbono bajo las actuales circunstancias. A la 
fecha, el país tiene cuatro proyectos registrados bajo el MDL, esta participación limitada se debe a la 
política actual y a las dificultades enfrentadas con respecto a las barreras de acceso al MDL (p. ej. 
costos de transacción) por la pequeña escala de la mayoría de los potenciales proyectos de reducción 
de emisiones. 
 
En el mercado voluntario, hasta la fecha existe un proyecto que ha logrado recibir compensación por 
sus reducciones de emisiones: el proyecto de hornos solares de la Asociación Inti Illimani, el cual 
actualmente está a la espera de obtener la aprobación como proyecto de Gold Standard. Existen dos 
proyectos más en el mercado voluntario consistentes en la cogeneración de energía en base a bagazo 
en una azucarera y el otro, un proyecto de biomasa en la ciudad del Beni. 
 
 
Como una nueva iniciativa la empresa Servicios Ambientales S.A. está desarrollando un proyecto 
financiado por la CAF para crear capacidades para verificar las reducciones de emisiones por proyectos 
de acuerdo a la Norma ISO 14064 y fomentar un mercado voluntario interno de reducciones de 
emisiones. 
 

 
5. Marco Normativo con respecto al mercado de carbono 

 
Argentina 
Este país, a pesar de tener un marco legal favorable y un gobierno que impulsa la participación de 
proyectos en el mercado del carbono, como se menciono antes, sólo cuenta con 17 proyectos MDL 
aprobados internacionalmente y 39 en la instancia nacional. 
 

Tabla 3. Marco Normativo Argentina 

Normativa Descripción breve 

 Decreto Nacional 1.070/05 (Creación del 
Fondo Argentino del Carbono (FAC)) 
 
 

Promueve inversiones y nuevas tecnologías  
Promueve  participación de proyectos MDL en el 
mercado internacional 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Colombia  
Respecto a los instrumentos financieros que incentiven la adquisición de tecnologías y equipos que 
contribuyan a las reducciones de emisiones de GEI, Colombia bajo la Ley 788 del 2002, modificó el 
Estatuto Tributario con el objeto de incentivar la compra e implementación de equipos y tecnologías 
que demuestren un impacto directo en materia de mitigación, entre otros. 
 

Tabla 4. Marco Normativo Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ecuador 

Tabla 5. Marco Normativo Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto Nacional 481/00 Memorando de 
Entendimiento con el Banco Mundial/ Creación 
del Fondo Prototipo de Carbono 

Financia proyectos y la  transferencia y adquisición 
de unidades de reducción de emisiones  

Disposición Nacional 
166/01 Creación del Programa Nacional de 
Energías y Combustibles Alternativos.   
 
 
 

Coordina iniciativas y proyectos empresariales de 
reducción de emisiones 
 
Trabajo en cooperación con el Estado 

Normativa Ventajas 

Resolución Nacional 
2733 - Programa de Actividades (PoAS) 
 
 
 

Establece el procedimiento para la aprobación 
nacional de Programas de Actividades (PoA)  
 
Reglamenta la autorización de las entidades 
coordinadoras para los POAs 

Resolución Nacional 
2734 - Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).  
 
 
 

Se establece  procedimiento para aprobación de 
proyectos de reducción de emisiones 
 

Ley Nacional 788  
 
  
 

Introduce modificaciones al Estatuto Tributario, 
para incentivar proyectos de reducción de GEIs 

Resolución 0453 del MAVDT - 
 

Regula el funcionamiento del Comité Técnico 
Intersectorial de Mitigación del CC. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
México 

Tabla 6. Marco Normativo México 

Fuente: Elaboración propia 

 
Brasil 
 
En el mes de mayo del presente año el Comité Especial de Estudio del Mercado Voluntario de Carbono  
de este país, aprobo ƭŀ bƻǊƳŀ άaŜǊŎŀŘƻ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛƻ ŘŜ ŎŀǊōƻƴƻ ς Principios, requisitos, y orientaciones 
ǇŀǊŀ ƭŀ ŎƻƳŜǊŎƛŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǊŜŘǳŎŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŜƳƛǎƛƻƴŜǎ ǾŜǊƛŦƛŎŀŘŀǎέΦ 9ǎǘŀ ƴƻǊƳŀ ƛƴŎƭǳȅŜ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 
necesaria para la elegibilidad de las reducciones de emisiones de forma trasparente y para el registro 
de este tipo de proyectos. 
 

 
 

Tabla 7. Marco Normativo Brasil 

 

Normativa Descripción breve 

Constitución de la República del Ecuador - 
Art. 413  

Promueve eficiencia energética 

Constitución de la República del Ecuador - 
Art. 15 

Promueve tecnologías ambientales limpias 

Guía para la obtención de Cartas de Respaldo 
y/o Aprobación de Proyectos del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio 

 

Normativa Descripción breve 

Ley de Mitigación y Adaptación al CC y Desarrollo 
Sustentable 

Establece un Sistema de Comercio de 
Emisiones  
 
Creación del Fondo Ambiental de Cambio 
Climático 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Perú 
 

Tabla 8. Marco Normativo Perú 

Normativa Descripción Breve 

Ley de Gestión de Bosques Públicos Estructura el manejo de los bosques, apoyo 
legal para las concesiones forestales, prevé 
la creación de un medio a debatir con la 
cuestión a nivel federal 

Plan Nacional de Acción de Biodiversidad Relación con las cuestiones forestales 

Ley 12.187. Política Nacional sobre Cambio 
Climático  

Promoción de mecanismos financieros, 
teniendo en cuenta  las características de 
cada sector en particular endiente MDL y 
NAMA  

Resolución Nº 9. 20 de marzo 2009  Regula el procedimiento para la aprobación 
nacional de Programas de Actividades (PoA)  
 

Ley Municipal sobre Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable ς Rio de Janeiro 

Fija metas de reducción de emisión de GEI 
del 20% hasta 2020 en Rio de Janeiro 

Norma Técnica.  Mercado voluntario de 
carbono ς Principios, requisitos, y 
orientaciones para la comercialización de 
reducciones de emisiones verificadas 

Regula la comercialización de reducciones de 
emisiones para el mercado voluntario. 

Normativa Descripción breve 

Ley 28611 tǊƻƳǳŜǾŜ άcréditos de descontaminación u otros 
mecanismos alternativos a fin de que las 
industrias y proyectos puedan acceder a fondos 
creados al amparo del PK 

Ley de eficiencia energética Promoción del Uso Eficiente de Energía (UEE)  
como estrategia de mitigación del cambio 
climático. 

Ley 26793. Creación del FONAM  

Procedimiento de Evaluación Rápida de 
proyectos para el MDL 
 (Código CONAM-P-34), 

En el marco de su Sistema Integrado ISO 9000-
14000, que establece los requisitos a cumplir por 
los proponentes de proyectos, los criterios de 
evaluación y el proceso y duración de la 
aprobación de los proyectos. 
 

La Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) tǊƻƳǳŜǾŜ άƭƻǎ créditos de descontaminación u 
otros mecanismos alternativos a fin de que las 
industrias y proyectos puedan acceder a  
fondos creados al amparo del Protocolo de 
YȅƻǘƻέΦ 

D.S Nº 087-2004-PCM, Reglamento de la 
Zonificación 
Ecológica y Económica-ZEE 

proceso dinámico y flexible para 
la identificación de diferentes alternativas de uso 
sostenible 
de un territorio determinado, basado en la 
evaluación de sus potencialidades y limitaciones 
con criterios físicos, 
biológicos, sociales, económicos y culturales 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

Bolivia 
 
No existe a la fecha normatividad que este vigente para promover proyectos bajo el MDL o mercados 
voluntarios. 
 

6. Identificación de la normativa asociada a hornos para producción 
ladrillera en los países. 

 
A continuación se presenta un resumen de la normativa asociada a hornos para producción ladrillera o 
de tejas (caso Brasil) en los países del proyecto EELA. 
 
Argentina 
 
 

Tabla 9. Normativa asociada a ladrilleras en la Argentina 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Colombia  
 

Tabla 10. Normativa asociada a ladrilleras en  Colombia 

Estrategia Nacional Forestal reconoce al MDL como un incentivo a utilizar 
para el financiamiento de actividades de 
reforestación 
 

DECRETO SUPREMO  N.° 044 -98-PCM 
REGLAMENTO NACIONAL PARA LA 
APROBACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD 
AMBIENTAL Y LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

Establece procedimientos para proyectos de 
pequeña escala 

Normativa Descripción breve 

Decreto 0263/05 ς Programa de 
Fortalecimiento al Sector Ladrilleros 

No hace referencia a ningún tipo de requisitos ambientales. 

Normativa Descripción breve 

Norma Técnica Colombiana NTC 4205 Establece los requisitos que deben cumplir los ladrillos y 
bloques cerámicos utilizados como unidades de mampostería 
y fija los parámetros con que se determinan los distintos 
tipos de unidades.    
No hace referencia a ningún tipo de requisitos ambientales. 

Norma Técnica Colombiana NTC 4051 Define términos y definiciones asociados con las normas 
específicas para unidades de arcilla cocida para mampostería, 
enladrillados, tejas y demás productos afines fabricados a 
partir de arcilla. 
No hace referencia a ningún tipo de requisitos ambientales. 

Norma Técnica Colombiana NTC 817 Establece definición, clasificación, composición química, 
propiedades físicas y mecánicas. 
No hace referencia a ningún tipo de requisitos ambientales. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ecuador 
 
No se encontraron normas técnicas relevantes para el sector ladrillero. 
 
 
México 

Tabla 11. Normativa asociada a ladrilleras en México 

 

Norma Técnica Colombiana NTC 815 
 

Clasifica el material aislante térmico conocido como ladrillo 
aislante.  
No hace referencia a ningún tipo de requisitos ambientales. 

Norma Técnica Colombiana NTC 804 Establece las formas y dimensiones de los ladrillos y piezas 
refractarias moldeadas, frecuentemente utilizando en el 
revestimiento y construcción de las diferentes partes de 
hornos industriales, hogares de calderas, incinerados y 
conductos.  
No hace referencia a ningún tipo de requisitos ambientales. 

Norma Técnica Colombiana NTC 676 Cubre los procedimientos para medir el tamaño, medidas 
dimensionales, densidad aparente, alabeo y ortogonalidad de 
ladrillos refractarios rectangulares tanto densos como 
aislantes. 
No hace referencia a ningún tipo de requisitos ambientales. 
 

Resolución 619 de 1997 ς Ministerio del 
Medioambiente 

Establece requerimiento de permiso de emisión atmosférica 
para establecimientos industriales. Para la fabricación de 
objetos de barro, cerámicas, etc. esta resolución es vigente 
para hornos de cocción con capacidad igual o superior a 5 
Ton/día, con consumo de combustible de 500 kg/h de carbón 
mineral, 3.000 ton/año de bagazo de caña y 100 galones/h de 
combustibles líquidos. 

Resolución 3353 de 2001 Establece lineamientos para la conformación del Directorio 
de Proveedores de Materiales de Construcción y Servicios de 
Disposición Final de escombros que cumplen con los 
requisitos ambientales y mineros establecidos en las normas 
vigentes.  
Hace referencia a la  Resolución 619 de 1997. 

Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas  

Documento técnico que establece procedimientos para 
definir frecuencia de monitoreo de emisiones, métodos de 
medición de contaminantes en la atmósfera, establece 
condiciones de operación de los sistemas de control de 
emisiones para garantizar su adecuado funcionamiento, 
estandariza los procedimientos para la medición de las 
emisiones por fuentes fijas, entre otras. 

Actualmente, este documento se encuentra en ajustes 
técnicos finales y será adoptado por resolución para su 
obligatorio cumplimiento. 

Normativa Descripción breve 
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Norma Técnica Ecológica NTE-IEG-001/98 
 

Establece las condiciones que deben reunir los sitios 
destinados a la instalación y reubicación de hornos 
ladrilleros en el estado y las condiciones para la operación 
de los hornos en la elaboración y cocido de piezas 
elaboradas con arcillas para la construcción.  

Norma Técnica NMX-C-404.ONNCCE-2006 Especificaciones y Métodos de Prueba de bloques, tabiques 
o ladrillos y tabicones para uso estructural en la Industria 
de la Construcción.  
No hace referencia a ningún tipo de requisito ambiental.  

Disposiciones administrativas para el control 
ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀŎƛƽƴ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ άƭŀŘǊƛƭƭŜǊŀǎέ ŘŜƭ 
municipio de León, GTO 
 

Prohíbe la quema de la curtiduría por las ladrilleras 

Reglamento Municipal para el Control de la  
Calidad Ambiental en León, Guanajuato 
 

Promueve la prevención y controla la contaminación 
atmosférica generada en zonas o por fuentes de jurisdicción 
municipal.  
 
Promueve la integración y mantenimiento actualizado el 
inventario de fuentes fijas de contaminación de la 
atmósfera;  
 
Exige a los responsables de fuentes fijas de contaminación a 
la atmósfera, la instalación de equipos de control de 
emisiones 

Reglamento para el control, la protección y el 
mejoramiento ambiental de Silao, Guanajuato 

Coadyuva al cumplimiento de las disposiciones del 
reglamento en el ámbito de: 
Contaminación atmosférica (humos, partículas sólidas, 
olores o gases) 
 
Promueve el desarrollo y mantenimiento de un inventario 
de fuentes de contaminación atmosférica con el objetivo de 
prevenir y controlar la contaminación atmosférica 
 
Promueve la instalación de equipos adecuados y eficientes 

Decreto No. 229 de la quincuagésima séptima 
legislativa constitucional del Estado ς Ley para 
la protección y preservación del ambiente del 
Estado de Guanajuato 

Promueve la prevención y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos industriales  
 
Promueve la participación con el Estado en la 
instrumentación y operación de sistemas y programas para 
el mejoramiento de la calidad del aire y el monitoreo 
atmosférico 

Decreto No. 162 de la quincuagésima novena 
legislatura constitucional del Estado de 
Guanajuato ς Ley del desarrollo forestal 
sustentable para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato 

Regula el aprovechamiento y uso sustentable de los 
recursos forestales maderables y no maderables 

Decreto Gubernativo No. 224 ς Ley para la 
protección y preservación del ambiente del 
Estado de Guanajuato, en materia de 
preservación y control de la contaminación de 
la atmosférica  

Coadyuva al cumplimiento de las disposiciones del 
reglamento en el ámbito de: 
Contaminación atmosférica (humos, partículas sólidas, 
olores o gases) 
 

Ley general de desarrollo forestal sustentable Regula el aprovechamiento y uso de los recursos forestales 
maderables y no maderables 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
Brasil 
 

Tabla 12. Normativa asociada a ladrilleras en el Brasil 

Ley general del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente 
 

Promueve la prevención y el control de la contaminación 
del aire 
 
Requiere el establecimiento de medidas de control y de 
seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de 
esta Ley 

Reglamento de la Ley general del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en 
materia de prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera  

Promueve la prevención y el control de la contaminación de 
la atmósfera generada en zonas o por fuentes emisoras de 
Jurisdicción estatal o municipal de  las instalaciones, obras o 
actividades industriales, comerciales y de servicios que 
realicen las dependencias y entidades de la administración 
Pública Federal, en los términos de la ley orgánica de la 
Administración Pública Federal 

Norma oficial mexicana NOM-043-SEMARNAT-
1993 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes 
fijas 

Norma oficial mexicana NOM-085-SEMARNAT-
1994 Contaminación atmosférica ςFuentes fijas 
que usan combustibles fósiles sólidos, líquidos 
o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión de la 
atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, 
bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y 
condiciones para la operación  de los equipos de 
calentamiento indirecto y directo de combustión 

Normativa Descripción Breve 

Norma Técnica Brasilera ABNT NBR 7170 de 1983 Establece requisitos para ladrillos macizos de cerámica 
destinados para obras de albañilería. 
No hace referencia a ningún tipo de requisito 
ambiental. 

Norma Técnica Brasilera NBR 10833 Fabricación de ladrillos macizos y bloques de cemento.  
No hace referencia a ningún tipo de requisito 
ambiental.  

Norma Técnica Brasilera NBR 6460 ς MB 52 de 
1983 

Determinación de la resistencia a la compresión de 
ladrillos cerámicos sólidos.  
No hace referencia a ningún tipo de requisito 
ambiental. 

Norma Técnica Brasilera NBR 8041 ς PB 1007 de 
1983 

Forma y dimensiones de mampostería de ladrillo 
cerámico sólido. 
No hace referencia a ningún tipo de requisito 
ambiental.   

Norma Técnica Brasilera NBR8492 - MB1960 - 
Fecha 04/1984 

Determinación de la resistencia a la compresión y la 
absorción de agua de ladrillo de suelo-cemento. 
No hace referencia a ningún tipo de requisito 
ambiental.   
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Fuente: Elaboración propia 

 
  
Perú 
 

Tabla 13. Normativa asociada a ladrilleras en el Perú 

Fuente: Elaboración propia 

 
Bolivia 
 

Tabla 14. Normativa asociada a ladrilleras en Bolivia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las normas descritas en las tablas presentadas anteriormente, establecen especificaciones técnicas 
sobre la composición de ladrillos y métodos de prueba, sin hacer referencia a requisitos para 
fabricación de ladrillos.  Ninguno de los países cuenta con normas técnicas que tengan implicaciones 
para incentivar la adquisición de tecnologías y equipos que contribuyan a las reducciones de emisiones 
de GEI.  

Norma Técnica Brasilera NBR8042 - PB1008 - Fecha 
11/1992 

Formas y dimensiones de Mampostería de bloques de 
cerámica. 
No hace referencia a ningún tipo de requisito 
ambiental. 

Norma Técnica Brasilera NBR 15270-1 y NBR 
15270-3 

 

Terminología y requisitos de desempeño de 
componentes de cerámica - Parte 1 - cerca de arcilla 
cocida y, componentes de cerámica ς Parte 3 ς 
mampostería de arcilla y sellado ς Método de ensayo. 
No hace referencia a ningún tipo de requisito 
ambiental. 

Norma Técnica Brasilera NBR 6461 Verificación de Resistencia a la compresión de bloques 
de cerámica para fábricas de albañilería. No hace 
referencia a ningún tipo de requisito ambiental. 

Normativa Descripción breve 

Norma EM.060 Chimeneas y Hogares  Establece requerimientos para la construcción de 
chimeneas, salidas de  humos, hornos y sus conexiones. 
 

Norma Técnica Peruana 331: 048, 049, 047, 057, 
059, 060, 063, 064, 017, 013, 040, 019 

Especificaciones y Métodos de Prueba de los diferentes 
tipos de materiales refractorios y unidades de albañilería. 
No hacen referencia a ningún tipo de requerimientos 
ambientales. 

Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, Reglamento 
de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 
Aire 

Establece los estándares nacionales de calidad ambiental 
del aire y los lineamientos de estrategia para alcanzarlos 
progresivamente, con el objetivo de proteger la salud. 

D.S. Nº 003-2008-MINAM Estándares de Calidad 
para el Aire  

Establece los estándares de calidad ambiental para el aire. 

Normativa Descripción breve 

Norma Boliviana 1211003 Establece la clasificación, características y requisitos que deben 
cumplir los ladrillos cerámicos macizos que se emplean en la 
construcción. No hace referencia a ningún tipo de requisitos 
ambientales. 
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7. Principales Fondos de Carbono en los países considerados   

  
Estos fondos se presentan como esquemas colectivos de inversión orientados a la compra de 
reducción de emisiones de GEI o al financiamiento de proyectos de reducción de GEI tanto bajo el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), como en los mercados voluntarios de carbono. A seguir se 
presenta una descripción de los principales fondos de carbono regionales e internacionales. 
 

7.1 Instituciones extra regionales  

 
KfW Carbon Fund 
 
Adquiere Certificados de Emisión (CERs) para todo tipo de proyectos. En principio el precio de compra 
de los CER debe ser competitivo y de mercado para todos los proyectos. De igual forma, los títulos 
deben ser transables en el Sistema de Comercio de Emisiones Europeas (ETS, por su sigla en ingles), 
esto representa un pre requisito para la inclusión de un proyecto en el portafolio de este fondo. 
 
El principal criterio para la selección de proyectos utilizado por el KfW es diversificar el riesgo de forma 
adecuada. Esto incluye tener en cuenta los riesgos del país, la contraparte y los riesgos tecnológicos. Se 
pone énfasis particular en mantener el Fondo balanceado, es decir, contar con un número adecuado 
de proyectos. 
 
Con el fin de apoyar a los proyectos pequeños en países en desarrollo, el KfW se ha unido a la iniciativa 
del Fondo del Carbono del Banco Mundial, que apoya proyectos hasta de US$ 2.5 millones. Un pre-
requisito para este financiamiento es que los proyectos deben mejorar las condiciones de vida de 
sectores de la población más pobre. 
  
Asimismo,  KfW está ofreciendo apoyo para el desarrollo de Programas de Actividades (PoAs), a través  
del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
(BMU).  También ofrece servicios de asesoramiento, estructuración y evaluación de propuestas de 
programas además de financiamiento para los costos de preparación de documentación de proyectos 
y los planes de monitoreo; asimismo, ofrece ayuda para la implementación de programas y el 
mercadeo de los créditos de carbono. 
 
Japan Carbon Finance (JCF) 
 
El JCF administra los recursos del Japan GHG Reduction Fund (JGRF), integrado por las empresas 
privadas japonesas más importantes así como el Japan Bank for Internacional Cooperation (JBIC) y el 
Development Bank of Japan (DBJ). 
 
Este fondo tiene abierta la posibilidad de financiar proyectos de pequeña escala en el sector 
energético,  de forestación y reforestación.  
 
European Carbon Finance (ECF) 
 
Constituido por los bancos europeos Caisse des Dépots y el Fortis Bank, y administrado por Natixis 
Environment & Infrastructures. A diciembre del 2009 ha financiado proyectos en Brasil y Argentina, en 
los cuales ha invertido un 26% y 18% del fondo respectivamente. Estos proyectos fueron  desarrollados 
en los sectores de energías renovables, reducción de emisiones de metano y eficiencia energética. Los 
créditos de carbono que se generan pueden ser usados a través del ETS el mercado de carbono más 
grande del mundo. 
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7.2 Iniciativas multilaterales 

 
Unidad de Financiamiento de Carbono del Banco Mundial 
 
La Unidad del Financiamiento del Carbono (CFU) del Banco Mundial utiliza las contribuciones de  
gobiernos y empresas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) para 
comprar CERs en países desarrollados y en desarrollo.  Dichas compras las realiza a través de 
fideicomisos administrados por la CFU.  Bajo este esquema no se realizan préstamos durante el 
desarrollo de los proyectos, sino que únicamente se compran los certificados emitidos. 
 
En la Tabla 15 se expone un resumen de los Fondos de Carbono administrados por el BM. 
 

Tabla 15. Fondos de Carbono del Banco Mundial 

Fondo Financia Contraparte pública 

Fondo para Reducir las 
Emisiones de Carbono (FPC, 
cerrado en 2007) 

Energías Renovables, proyectos 
MDL e IC 

Canadá, Holanda, Finlandia, 
Suecia Noruega y Empresas 
como JBIC 

Servicio de los Países Bajos para 
el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (NCMDF) 

Energías renovables, 
mejoramiento de eficiencia 
energética, sustitución de 
combustibles fósiles y secuestro 
de carbono por medio de 
reforestación 

Holanda 

Fondo del Carbono para el 
Desarrollo Comunitario (FCDC) 

Proyectos que generen 
beneficios ςposibles de medir- a 
las comunidades pobres y su 
medio ambiente y que generen 
reducciones certificadas de 
emisiones  

Austria, Canadá, Dinamarca, 
Italia, Luxemburgo, España, 
Holanda, Bélgica 

Fondo Italiano del Carbono (IFC) Respalda proyectos que generen 
reducción de emisiones de una 
manera eficaz y en función de 
los costos y transferencias de 
tecnología no contaminante, 
como por ejemplo energía 
hidroeléctrica y gestión de 
residuos  

Italia 

Fondo de los Países Bajos y 
Europeos del Carbono (NECF) 

Energías renovables, transporte 
industria, proyectos de IC 

Holanda 

Fondo Español del Carbono (FEC) Destrucción del HFC-23, gestión 
de residuos, energía eólica, 
energía hidroeléctrica y 
transporte 

España 

El Fondo del Carbono para 
Europa (CFE) 

Proyectos MDL y de IC Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, 
Fondo Portugués del Carbono de 
Portugal, Banco Europeo de 
Inversiones 

Fondo General del Carbono 
(UCF) 

Proyectos MDL y de IC Permite agregar los recursos 
para fondear proyectos de 
mayor tamaño 

Fondo Danés del Carbono (DCF) Proyectos en las áreas de Dinamarca 
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Fuente: Banco Mundial 

 
Estos fondos administrados por el BM representan la iniciativa conjunta más importante a través de la 
cual los gobiernos europeos canalizan el grueso de sus recursos para la compra de créditos de 
carbono, todos ellos con fuerte presencia e interés en Latinoamérica y el Caribe. Los fondos, CPF y 
FCPF, son una asociación única entre varias partes interesadas y han sido creados para ampliar, 
profundizar y extender la duración del financiamiento del carbono, convirtiéndolo en un instrumento 
clave para doblegar la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que la Facilidad de Asociación de Carbono (Carbon Partnership 
Facility) del Banco Mundial busca apoyar a programas de actividades que generen reducciones 
después del 2012. 
 
Corporación Andina de Fomento - Programa Latinoamericano del Carbono  (PLAC+e) 
Este programa tiene como el objetivo la promoción del desarrollo del mercado de reducción de 
emisiones de GEI mediante la participación de los sectores público, privado y financiero. 
 
Por el lado de la demanda, el Programa se encarga de identificar y establecer oportunidades en el 
mercado de carbono, mientras que por el lado de la oferta se encarga de apoyar proyectos 
individuales con potencial MDL desde la identificación de la oportunidad hasta la comercialización de 
los ERPA (Acuerdos de Compra de Reducción de Emisiones). Como facilitador del comercio del 
carbono, el PLAC busca mantener un portafolio diversificado a nivel de América Latina y el Caribe. La 
consecución de estas actividades incluye la prestación de servicios financieros que permitan la 
materialización de los proyectos. 
 
El PLAC también mantiene líneas de apoyo financiero y técnico para las instituciones, y mecanismos 
que a nivel nacional buscan estimular el mercado de carbono. A ese nivel se busca fortalecer a las 
instituciones y los mecanismos nacionales para estimular y consolidar el mercado de reducciones GEI. 
Recientemente, se ha abierto la posibilidad de trabajar con proyectos de energía renovable y eficiencia 
energética, con o sin componente MDL.  
 
Los esquemas de negociación a través de lo cuales la CAF impulsa el mercado latinoamericano del 
carbono incluye: 
 

- Los fondos bilaterales 

- La oferta a compradores individuales en el mercado europeo, canadiense y japonés 

- La oferta en el mercado voluntario 
 
 
Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
El BID  través de esta iniciativa apoya de forma activa a los países de América Latina para que puedan 
alcanzar su potencial en los mercados de carbono. El BID brinda asistencia técnica a los sectores 
privados y públicos en la región para superar las barreras que impiden la participación activa de estos 
países en el mercado de carbono, esta asistencia técnica que ofrece el BID se enmarca dentro de tres 
sectores claves:   
 

¶ Asistencia técnica a proyectos. Proporciona asistencia técnica orientada a facilitar la 
identificación y gestión de proyectos elegibles a los principales esquemas del mercado de 
carbono, especialmente dentro del MDL. Las principales áreas objeto de la asistencia técnica 

energía eólica combinada con 
calor y electricidad 
(cogeneración) 
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son: estructuración y documentación de proyectos elegibles a los mercados de carbono, 
el trámite de proyectos elegibles a lo largo del ciclo de proyecto, incluyendo la evaluación 
independiente (conocida como validación), la definición de estrategias de comercialización de 
créditos de carbono, entre otras. 

 

¶ Desarrollo de Capacidades. Apoya el intercambio de conocimiento y asistencia técnica con el 
fin de desarrollar las capacidades necesarias para participar activamente en los mercados de 
carbono. Por ejemplo, apoya en el desarrollo de la capacidad institucional para integrar 
finanzas de carbono en las actividades de negocios, apoya en la preparación de materiales de 
formación y entrenamiento de personal técnico sobre el potencial uso del mercado carbono y 
de nuevas herramientas, tales como programas de actividades para el MDL (PoAs), etc. 

¶ Apoyo a Instituciones Financieras. Colabora con instituciones financieras comerciales (a través 
del programa planetBanking) y con bancos de desarrollo  de la región para reducir su impacto 
ŀƳōƛŜƴǘŀƭ ȅ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀǊ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ȅ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊƻǎ άǾŜǊŘŜǎέΦ  

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
El enfoque de trabajo del PNUMA apunta a reducir los obstáculos al desarrollo del mercado de 
carbono, crear capacidades, y facilitar la reducción de costos y riesgos de la entrada de nuevos actores, 
tanto en el sector público como en el privado. El PNUMA trabaja con otros organismos de las Naciones 
Unidas y asociados, y el PNUD, en particular, sobre una serie de actividades para ayudar a los países en 
desarrollo a participar más activamente en el mercado del carbono. 
 

7.3 Iniciativas nacionales en la Región 

 
Fondo Argentino de Carbono 
Es el primer fondo en un país en desarrollo para la inversión en tecnologías limpias. Creado por el 
Gobierno argentino con el fin de aprovechar todo el potencial del mercado de carbono, mejorando las 
capacidades nacionales para participar en ese mercado. El principal objetivo de este fondo es facilitar 
el desarrollo de nuevos proyectos de inversión en Argentina, a través de la generación de certificados 
de reducción de emisiones mediante el desarrollo de proyectos en el marco del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio (MDL).  
 
Su función principal es contribuir a financiar emprendimientos destinados a la expansión de la 
capacidad productiva industrial, a incrementar la eficiencia energética, a sustituir energías 
convencionales por energías de fuentes renovables y a ampliar la oferta energética, en el marco de la 
producción sostenible. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), Brasil 
Esta institución ha implementado un área de medioambiente (AMA), con tres departamentos dirigidos 
al tema (Departamento de Políticas y Estudios Ambientales, DENAM; de Operaciones de 
Medioambiente, DEOPE; y de Gestión del Fondo Amazonía, 
DEFAM), además de una Gerencia Ejecutiva Jurídica del Medio Ambiente (JUAMA). Así, como 
instrumento de política económica, el BNDES concilia sus políticas operacionales en el marco de la 
legislación ambiental vigente en Brasil. En ese marco, el Banco cuenta con una política explicita cuyo 
objetivo general es promover el desarrollo sustentable, preservando el medio ambiente. De modo 
general, las líneas de soporte financiero del BNDES deben cumplir dicha política contribuyendo 
implícitamente a la mejoría del desempeño ambiental de los proyectos de orden multisectorial 
financiados. 
 
El BNDES también cuenta con el Fondo BNDES Desarrollo Limpio, cuyo objetivo es apoyar empresas 
potencialmente generadoras de reducciones certificadas de carbono. Cabe resaltar que, además de las 
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líneas específicas ya referidas, el BNDES financia, en todos los sectores de actividad económica, 
inversión ambiental intrínseca a los emprendimientos. En ese caso, se incluyen las inversiones en 
nuevas tecnologías y equipos, que en su gran mayoría son más eficientes en el uso de recursos 
energéticos y demás insumos y aquellos dirigidos a la mitigación de impactos en el medioambiente y 
en las comunidades alcanzadas por los proyectos.  
 
Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP), Brasil 
La Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP), empresa pública ligada al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, ofrece directamente un programa de apoyo a proyeŎǘƻǎ a5[ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ άtǊƽ-a5[έ ǉǳŜ 
financia la pre-inversión y el desarrollo científico y tecnológico de actividades en el ámbito MDL por 
medio de líneas de financiamiento reembolsables y no reembolsables, estos últimos destinados a 
financiar asociaciones entre medianas y grandes empresas e instituciones científicas y tecnológicas, las 
cuales tienen como objetivo realizar desarrollo tecnológicos que reduzcan las emisiones GEI.  
 
El Banco de Comercio Exterior de México (BANCOMEXT), México y el Fondo Mexicano de Carbono 
(FOMECAR) 
BANCOMEXT ha implementado un programa de financiamiento para proyectos sustentables, 
contratando líneas de crédito con organismos multilaterales y bancos de desarrollo como el Japan 
Bank for International Cooperation (JBIC), el banco de desarrollo alemán KfW y el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) entre otras negociaciones que se encuentra realizando. 
 
Con la finalidad de contribuir a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en el 2006  se crea el Fondo 
Mexicano de Carbono, Capítulo Uno (FOMECAR), entidad que tiene como objetivos:  
 

- Generar una cultura de reducción de emisiones de gases efecto invernadero entre empresarios 
mexicanos e identificar proyectos susceptibles de operarse bajo el MDL 

- Apoyar con recursos técnicos y financieros la preparación de proyectos MDL y proveer asesoría 
para la estructuración de los mismos 

- Comercializar créditos de carbono en el mercado internacional 

- Promover conjuntamente con instituciones nacionales e internacionales la inversión a través 
del desarrollo de proyectos sustentables bajo el MDL 

 
La participación de BANCOMEXT consiste principalmente en los temas de estructuración y obtención 
de financiamiento internacional. El fideicomiso es operado transparentemente por esta institución con 
la participación del Centro Mario Molina en la toma de decisiones de la aplicación del apoyo, por lo 
que el fideicomiso ha captado el interés de empresas, bancos y gobiernos extranjeros de los países con 
compromisos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, los cuales están dispuestos a 
contribuir con recursos económicos y/o asistencia técnica al logro de la creación de la cultura MDL en 
México. 
 
 

7.4 Síntesis de los principales fondos potenciales para los países beneficiarios 

 
Entre los fondos mencionados, el KfW Carbon Fund ofrece apoyo para el desarrollo de Programas de 
Actividades (PoAs), incluyendo servicios de asesoramiento, estructuración y evaluación de propuestas 
de programas, además de financiamiento para los costos de preparación de documentación de 
proyectos y los planes de monitoreo, asimismo, ofrece ayuda para la implementación de programas y 
el mercadeo de los créditos de carbono. En base a su experiencia, se considera uno de los principales 
fondos enfocados específicamente a la implementación de PoAs. Por su lado, el European Carbon 
Finance (ECF) cuenta con bastante experiencia en el financiamiento de proyectos MDL en Brasil y 
Argentina, dentro de los sectores de energías renovables y eficiencia energética, constituyéndose en 
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un fondo importante para el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones en el Brasil, 
principalmente.  
 
Otro fondo importante, a considerar es la Unidad de Financiamiento de Carbono del Banco Mundial, 
especializado en la compra de CERs a través de fideicomisos administrados por la  Unidad del 
Financiamiento del Carbono (UFC), sin embargo bajo este esquema no se realizan préstamos durante 
el desarrollo de los proyectos, solo se compran certificados emitidos.  Sin embargo, el Fondo ha 
expresado interés en apoyar a proyectos programáticos que generen reducciones después del 2012.  
 
A nivel Latinoamericano el Programa del Carbono (PLAC+e), apoya todo el ciclo de los proyectos 
individuales con potencial de reducción de emisiones en el marco del MDL (desde la identificación de 
la oportunidad hasta la comercialización de los ERPA (Acuerdos de Compra de Reducción de 
Emisiones), incluyendo la prestación de servicios financieros que permitan la materialización de los 
proyectos. Es importante mencionar que recientemente se ha abierto la posibilidad de poder trabajar 
con proyectos de energía renovable y eficiencia energética, sin componente MDL, lo que convierte a 
este fondo en una opción interesante para desarrollar proyectos bajo un esquema voluntario. 
Mencionar también que  la alternativa de solicitar una Asistencia Técnica No reembolsable (ATN) a la 
CAF fue discutida en Bogotá con personeros del PLAC quienes mostraron interés en la iniciativa. 
 
Por otro lado, la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), resulta interesante debido principalmente a la asistencia técnica que ofrece en 
cuanto a la estructuración y documentación de proyectos y el trámite de los mismos incluyendo la 
evaluación independiente. 
 
Respecto a las iniciativas nacionales, el Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social 
(BNDES), del Brasil cuenta con un Fondo de Desarrollo Limpio, cuyo objetivo es apoyar empresas 
potencialmente generadoras de reducciones certificadas de carbono. El BNDES financia todos los 
sectores económicos, que requieran inversión ambiental intrínseca a los emprendimientos, incluyendo 
inversiones para nuevas tecnologías y equipos, orientadas a la eficiencia en el uso de recursos 
energéticos  y aquellos dirigidos a la mitigación de impactos  medioambientales.  
 
En México el Banco de Comercio Exterior de México (BANCOMEXT) y el Fondo Mexicano de Carbono 
(FOMECAR) están orientados principalmente a los temas de estructuración y obtención de 
financiamiento internacional para apoyar la creación de una cultura MDL en el país. De igual manera el 
Fondo Argentino de Carbono tiene como objetivo principal la inversión en tecnologías limpias con el 
fin de aprovechar todo el potencial del mercado de carbono en el marco del MDL.  
 
 

8. Instituciones que ofrecen servicios de desarrollo de proyectos de 
reducción de emisiones en cada país. 

 

8.1 Mapeo de las instituciones 

 
Con el fin de identificar actores que puedan colaborar en el desarrollo de los proyectos de reducción 
de emisiones, se realizó un mapeo de las empresas e instituciones que operan en este ámbito en cada 
país en consideración.  Posteriormente, durante las visitas a cada país, se realizaron entrevistas a las 
empresas e instituciones con el fin de conocer a mayor profundidad sus servicios, capacidades, 
intereses y posibilidades de ofrecer financiamiento o comprar créditos de carbono de los proyectos.  
 
La Tabla 16 expone la información obtenida sobre las empresas y instituciones encontradas. 
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Tabla 16. Empresas de Servicios y/ó Desarrollo de Proyectos de Reducción de Emisiones  

País 
Empresa u 

Organización 
Sobre la empresa Servicios MDL ofrecidos 

Servicios de mercado voluntario 
ofrecidos 

Nivel de 
compromiso o 

riesgo 

Argentina Ecosecurities 
 

¶ Fundada 1997 con sede en 
Irlanda, trabaja mundialmente  

¶ Es una subsidiaria indirecta de 
propiedad total de JP Morgan 
Chase & Co 

¶ Proporciona a los clientes el 
acceso a la gama de servicios de 
carbono 

¶ Mercados que incluyen: 
comercio, gestión de riesgos, 
ventas, marketing y estrategias 
de comercialización 

¶ Desarrollo de proyectos MDL 
con enfoque en proyectos de 
energía renovable, ej. proyecto 
hidroeléctrico en Honduras, 
proyecto geotérmico en 
Nicaragua 

¶ Compras de CERs a través de 
las normas: Mecanismo 
flexibles del Protocolo de 
Yȅƻǘƻ όa5[ ȅ !/ύ ȅ a5[ άDƻƭŘ 
{ǘŀƴŘŀǊŘέ 

¶ Desarrollo de proyectos VERs 
en países que no han ratificado 
el Protocolo de Kyoto,  que 
quedan fuera del ámbito de 
aplicación o son demasiado 
pequeños, con enfoque en 
forestación, energía renovable, 
captura de metano  

¶ Compra de VERs a través de 
las normas: Gold Standard 
(GS), Estándar Voluntario de 
Carbono, VER+, y Registro de 
Acción Climática de California 
(CCAR) 

¶ Oficina local en 
proceso de 
cierre 

MGM INNOVA 
 

¶ Fundado en EE.UU. 

¶ Oficinas en América, Europa y 
Asia 

¶ Ha desarrollado e implementado 
más de 400 proyectos en todo el 
mundo  

¶ Desarrollo de proyectos MDL 
con enfoque en proyectos de 
energía renovable, eficiencia 
energética, biogás y forestal 

¶ Compras de CERs a través de 
las normas: Mecanismo 
flexibles del Protocolo de 
Kyoto (MDL y AC) 

¶ Desarrollo de proyectos VERs 
con enfoque en proyectos de 
energía renovable, eficiencia 
energética, biogás y forestal 

¶ Compra de VERs a través de 
las normas: Voluntary Carbon 
Standard (VCS)Acción 
Climática de la Reserva 
(empresa matriz de CCAR), 
Gold Standard (GS), y Chicago 
Climate Exchange (CCX) 

¶ Enfoque hacia 
proyectos 
grandes 
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Sustentable 
S.R.L. 
 
 

¶ Fundad en 1989 en Argentina 

¶ Es una consultora para empresas 
locales en el área de estudios 
energéticos, desarrollo social y 
turismo sustentable 

¶ Desarrollo de proyectos MDL 
con enfoque en proyectos de 
desarrollo sustentable como 
turismo sustentable y energía 
renovable 

 ¶ Sin presencia 
en el mercado 

Bolivia Servicios 
Ambientales S.A. 

¶ Servicios Ambientales S.A. 
(SASA), fundada en 1998. 

¶ SASA es la empresa líder en 
Bolivia en el desarrollo de 
proyectos de mitigación y 
adaptación al cambio climático y 
la gestión de iniciativas de 
Responsabilidad Social 
Empresarial vinculadas a la 
temática ambiental. 

¶ SASA es pionera en la medición 
y gestión de la huella de carbono 
y de proyectos que permiten la 
reducción certificada de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, mediante los 
mercados voluntarios y los 
mecanismos establecidos por la 
Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC).  

¶ MDL con enfoque en proyectos 
de energía renovable.  

¶ Estudios de pre-factibilidad y 
factibilidad para proyectos 
MDL. 

¶ Desarrollo y formulación de 
documentación para proyectos 
MDL. 

¶ Gestión interinstitucional ante 
entidades financieras y 
autoridades. 

¶ Monitoreo y seguimiento. 

¶ Asesoramiento y gestión 
financiera. 

 

¶ Estudios de pre-factibilidad y 
factibilidad para proyectos 
voluntario. 

¶ Desarrollo y formulación de 
documentación de proyectos 
de reducción de emisiones de 
GEI utilizando la Norma ISO 
14064. 

¶ Gestión de proyectos de 
reducción de emisiones para la 
neutralización de la huella de 
carbono. 

¶ Gestión interinstitucional ante 
entidades financieras y 
autoridades. 

¶ Monitoreo y seguimiento. 

¶ Asesoramiento y gestión 
financiera. 

 

Presencia en 
Bolivia, Argentina y 
Ecuador. 
Experiencia en 
MDL en Bolivia y 
Colombia. 
Propuesta para 
acompañara a SC 
en el proceso de 
negociación con 
terceros; 
fortalecimiento de 
capacidades 
internas para 
gestion del 
componente 
mercado de 
carbono. 
Desarrollo de 
proyecto en base a 
comisión de éxito 
5-7% 
acompañando 
riesgo de SC. 
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Inti Illimani ¶ Fundación de la asociación 
francesa Bolivia Inti 

¶ Desde 2009 Inti Illimani es una 
asociación boliviana con 
personería jurídica propia 

¶ Produce alrededor de 500 
cocinas solares por año en 
Bolivia 

 ¶ Desarrollo del proyecto de 
reducción de emisiones de GEI 
por medio de la construcción e 
instalaciones de cocinas 
solares en Bolivia 

¶ Venta de VERs a través de la 
norma Gold Standard 

Nivel de 
compromiso no 
determinado 

Brasil Ecosecurities 
 

¶ Fundada 1997 con sede en 
Irlanda, trabaja mundialmente  

¶ Es una subsidiaria indirecta de 
propiedad total de JPMorgan 
Chase & Co 

¶ Proporciona a los clientes el 
acceso a la gama de servicios de 
carbono 

¶ Mercados incluyen: comercio, 
gestión de riesgos, ventas, 
marketing y estrategias de 
comercialización 

¶ Desarrollo de proyectos MDL 
con enfoque en proyectos de 
energía renovable, ej. proyecto 
hidroeléctrico en Honduras, 
proyecto geotérmico en 
Nicaragua 

¶ Compras de CERs a través de 
las normas: Mecanismo 
flexibles del Protocolo de 
Yȅƻǘƻ όa5[ ȅ !/ύ ȅ a5[ άDƻƭŘ 
{ǘŀƴŘŀǊŘέ 

¶ Desarrollo de proyectos VERs 
en países que no han ratificado 
el Protocolo de Kyoto, que 
quedan fuera del ámbito de 
aplicación o son demasiado 
pequeños, con enfoque en 
forestación, energía renovable, 
captura de metano  

¶ Compra de VERs a través de 
las normas: Gold Standard 
(GS), Estándar Voluntario de 
Carbono, VER+, y Registro de 
Acción Climática de California 
(CCAR) 

¶ Enfoque hacia 
proyectos 
grandes. 

Sustainable 
Carbon 

¶ En 2008 Sustainable Carbon 
(Antes conocida como Social 
Carbon company) realizo un 
Joint Venture con CantorCO2e 
para trabajar en proyectos de 
reducción de emisiones para el 
mercado voluntario. 

¶ Trabajan principalmente con la 
metodología Social Carbon. 

¶ Trabajan en Brasil y planean 
desarrollar proyectos en Chile, 

¶ Co-desarrollo de proyectos de 
reducción de emisiones bajo el 
Standard SOCIAL CARBON, con 
experiencia en proyectos de 
energía renovable y biomasa  

¶ Venta de créditos bajo el 
Standard SOCIAL CARBON 
registrados en el Markit 
Environmental registry, con 
experiencia en proyectos de 
energía renovable y biomasa. 

¶ Amplia experiencia en el 
desarrollo de proyectos de 
reducción de emisiones en el 
sector ladrillero. 

¶ Compromete 
desarrollar 
proyectos 
sostenibles de 
reducción de 
emisiones. 

¶ Para el 
desarrollo de 
los proyectos 
EELA, puede 
aportar su 
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Colombia y Paraguay. experiencia en 
el sector 
ladrillero. 

AMBIO ¶ Es una empresa de 
Environmental Finance 

¶ Opera en todo el ciclo de los 
proyectos de créditos de 
carbono en todo el mundo 

¶ Clientes incluye: Del Banco 
Mundial, GasNatural, Kimberly 
Clark 

¶ Desarrollo de proyectos MDL 
agrícolas y de energía 
renovable, ej. Gas Natural de 
España - Cambio de 
Combustible, Brazil ς 
Reforestación, Louis Dreyfus 
Lagoa de Prata ς La biomasa de 
cogeneración   

 ¶ Compromete 
desarrollar 
oportunidades 
en energías 
renovables y en 
negocios 
agrícolas a 
través de 
Environmental 
Finance 

¶ Asume riesgo 
pleno de que el 
proyecto sea o 
no validado por 
un auditor 
independiente 
de la ONU y, 
asegura que el 
proyecto sea 
validado 

Colombia Centro Andino 
para la Economía 
en el Medio 
Ambiente 
CAEMA 
 

¶ Entidad sin fines de lucro 

¶ Ofrece asesoría a empresas con 
potencial de hacer grandes 
reducciones de GEI bajo el 
programa MDL en Latino 
América, Asia y África 

¶ Desarrollo de proyectos MDL 
con enfoque en proyectos de 
energía renovable como 
hidroeléctricas, energía eólica, 
geotérmica, etc., reducción o 
captura de emisiones y 
proyectos forestales   

 ¶ Enfoque 
unilateral 

¶ Posible interés 
en asumir 
parte de riesgo 

Cooperación 
Andina de 
Fomento CAF ς  
Programa 

¶ Primer mecanismo de compra 
MDL en el año 2002 con fondo 
de los Países Bajos 

¶ En el año 2005 establece el 

¶ Desarrollo de proyectos MDL 
con enfoque en proyectos de 
energías limpias, eficiencia 
energética, captura de metano, 

¶ Desarrollo de proyectos VERs 
con enfoque en proyectos de 
energías limpias, eficiencia 
energética, captura de 

¶ Enfoque de 
intermediario,  

¶ Rol inicial ATN 
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Latinoamericano 
del Carbono, 
Energías Limpias 
y Alternativas 
PLAC 

segundo mecanismo de compra, 
la Iniciativa Iberoamericana del 
Carbono (IIC) con el Gobierno 
Español 

¶ En el año 2006, el PLAC+e 
incluye iniciativas privadas, 
gubernamentales y voluntarias 

¶ Maneja actualmente alrededor 
de 3 millones de toneladas de 
CO2e bajo negociación en 
Latinoamérica 

cogeneración con biomasa metano, cogeneración con 
biomasa 

Ecuador Fundación 
Futuro  
Latinoamericano 
(FFLA) 
 

¶ Es una organización ecuatoriana 
con ámbito regional, sin fines de 
lucro, constituida el año 1993 

¶ Ofrece servicios a actores 
sectoriales e institucionales de 
América Latina, en temas de 
capacitación prevención; 
negociación ambiental; diálogos 
políticos para la definición de 
políticas públicas de desarrollo 
sostenible; procesos de 
consulta; enfoque sensible a la 
conflictividad; responsabilidad 
social empresarial, etc. 

  ¶ Apoyo a 
formulación de 
políticas sobre 
CC 

SAMIRI 
 

¶ Empresa especializada en 
planificación de proyectos 
ambientales en Ecuador, Bolivia 
y Perú en el ámbito forestal y 
agrícola 

  Nivel de 
compromiso no 
determinado 
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México MGM INNOVA 
 

¶ Fundado en EE.UU. 

¶ Oficinas en América, Europa y 
Asia 

¶ Ha desarrollado e implementado 
más de 400 proyectos en todo el 
mundo 

¶ Desarrollo de proyectos MDL  a 
nivel mundial con enfoque en 
proyectos de energía 
renovable, eficiencia 
energética, biogás y forestal 

¶ Compras de CERs a través de 
las normas: Mecanismo 
flexibles del Protocolo de 
Kyoto (MDL y AC) 

¶ Desarrollo de proyectos VERs a 
nivel mundial con enfoque en 
proyectos de energía 
renovable, eficiencia 
energética, biogás y forestal 

¶ Compra de VERs a través de 
las normas: Voluntary Carbon 
Standard (VCS) Acción 
Climática de la Reserva 
(empresa matriz de CCAR), 
Gold Standard (GS), y Chicago 
Climate Exchange (CCX) 

¶ Enfoque hacia 
proyectos 
grandes. 

CO2 Solutions 
 

¶ Opera en los mercados de 
carbono desde el 1998 con 
proyectos en todo el mundo 

¶ Presta servicios integrales de 
carbono a numerosas 
corporaciones, bancos, 
desarrolladores y fondos 

¶ Miembro de la coalición Carbon 
Offset Provider. 

¶ Desarrollo de proyectos MDL 
con enfoque en proyectos de 
sustitución de combustibles 
fósiles (ej. uso de biomasa en 
horno cementero en 
Colombia), energía renovable 
(ej. parque eólico en México)  

¶ Desarrollo de proyectos VERs 
en el ámbito eventos neutro 
en carbono  

¶ Asume riesgo 
pleno para 
desarrollo de 
proyecto 
contra 
comisión de 
éxito en CERs 

¶ Asume riesgo 
pleno para 
estudio de  
factibilidad 
previa a la 
formulación del 
MDL, sin costo 
o comisión de 
éxito. 

First Climate AG ¶ Fundada en 1999. Es una 
compañía especializada en el 
manejo integral de activos de 
carbono. 

¶ Una de las pioneras en la 

¶ Desarrollo de proyectos MDL 

¶ Financiamiento de proyectos 
MDL 

¶ Administración y 
Asesoramiento en inversiones 
y riesgos en activos de carbono  

¶ Venta y compra de certificados 
(CERs, ERUs y VERs) 

Nivel de 
compromiso no 
determinado 
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validación de emisiones  

¶ Ofrece sistemas integrados de 
gestión de activos de carbono, 
productos, servicios e inversión 
en proyectos de reducción de 
emisiones de GEI 

Perú 
 

Myclimate 
 

¶ Fundación sin fines de lucro  

¶ Fundada en 2002 como una 
escisión de la ETH Zurich 

¶ Ofrece un paquete integral de 
servicios de reducción y 
compensación de emisiones de 
GEI en todo el mundo  

¶ Desarrollo de proyectos MDL 
con enfoque en proyectos de 
energía renovable, eficiencia 
energética, biomasa y biogás y 
reducciones de metano, 
cumpliendo con el estándar de 
MDL . 

¶ Desarrollo de proyectos VERs 
con enfoque en proyectos de 
energías limpias y eficiencia 
energética, ej. PoA Difusión de 
hornos de cocina mejorados 
en Perú  cumpliendo con el 
estándar de Gold Standard con 
el objetivo de alcanzar 175,000 
t CO2e en 7 años 

¶ Compromete 
reducir 
emisiones y 
contribuir al 
desarrollo 
sostenible en 
las regiones del 
proyecto 

¶ Ha expresado 
su interés en 
comprar 
100,000 t CO2e 
de los 
proyectos de 
EELA en la 
región andina. 

DEUMAN 
 

¶ Fundada en 1995 Especializada 
en el ámbito de energía y 
cambio climático 

¶ Cuenta con oficinas en Chile, 
Brasil, Ecuador, Mozambique, 
Perú y España 

¶ Está reforzando sus lazos con 
Europa a través del mercado de  

¶ carbono, tanto voluntario como 
regulado 

¶ Desarrollo de proyectos MDL 
con enfoque en proyectos de 
energía renovable y cambio de 
combustible, ej. generación 
hidroeléctrica de 16,6 MV en 
Ecuador y, reemplazamiento 
de petróleo con gas natural en 
planta industrial en Perú 

¶ Desarrollo de proyectos VERs 
con enfoque en proyectos de 
energía renovable, ej. evento 
neutro en emisiones de GEI en 
Chile 

Nivel de 
compromiso no 
determinado 

A2G Carbon 
Partners 

¶ Fundada en el año 2006, 
apostando por las posibilidades 

¶ Desarrolla proyectos MDL en 
múltiples áreas: generación y 

¶ Desarrolla proyectos VERs en 
múltiples áreas: generación y 

Direccionar el 
proyecto al 
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 que tiene el Perú para obtener 
los beneficios del mercado de 
carbono, atrayendo capitales y 
financiando proyectos que 
ayudan a reducir los GEI a nivel 
global 

cogeneración de energía, 
biocombustibles, cambio de 
combustible, eficiencia 
energética, tratamiento de 
residuos y forestación 

 

cogeneración de energía, 
biocombustibles, cambio de 
combustible, eficiencia 
energética, tratamiento de 
residuos y forestación 

Mercado 
Voluntario (de 
preferencia VCS) 

Acompañar al 
proyecto en todo 
su proceso, 
cobrando un 5% 
de los VERs 
generados.Ayudar 
a Swisscontact a 
conseguir un 
ERPA, con el 
mejor precio de 
venta de los VERs. 
El comprador 
asumiría los 
costos de 
Validación y 
Verificación, 
además de los 
costos de 
desarrollo del 
proyecto.El 
desarrollador del 
proyecto (A2G) 
negociará con el 
comprador, los 
costos de 
desarrollo (costos 
operativos de 
desarrollo, viajes 
de coordinación,  

Fuente: Elaboración propia 
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8.2 Recomendaciones 

 
De las empresas y organizaciones que ofrecen servicios de MDL y/o en el mercado voluntario 
descritas en la Tabla 16, destacan Myclimate en el Perú y Sustainable Carbon en el Brasil para ser 
inicialmente consideradas para participar en el desarrollo de los proyectos EELA para el mercado de 
carbono.  La fundación Myclimate cuenta con una experiencia importante en el desarrollo de un 
proyecto programático de eficiencia en hornos domésticos en el Perú (ver Estudio de Caso, p39), 
cuyas características corresponde de manera estrecha con el proyecto EELA.  Por su lado, 
Sustainable Carbon ha trabajado extensivamente en el desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética como proyectos de reducción de emisiones en el sector de cerámica en Brasil, de 
manera que es la empresa a nivel mundial con mayor experiencia en proyectos de este tipo. 
 
En este sentido, Myclimate cuenta con las capacidades necesarias para el desarrollo de un proyecto 
programático de reducción de emisiones a través de eficiencia energética, mientras que Sustainable 
Carbon puede aportar sus experiencias y conocimientos sobre la promoción e implementación de 
las tecnologías de eficiencia energética en hornos artesanales como proyectos de reducción de 
emisiones.  Además, Myclimate cuenta con buenas relaciones institucionales con Swisscontact y ha 
expresado su interés en comprar 100.000 tCO2 de los proyectos en la región andina.   
 
Como alternativa, se considera la empresa AMBIO del Brasil, en base a su experiencia y disposición 
a asumir el riesgo hasta la validación de proyectos.  Por otro lado, en México, se consideran las 
empresas CO2 Solutions y First Climate AG, que cuentan con una amplia experiencia en servicios e 
inversión en proyectos de reducción de emisiones de GEI, aunque tienen enfoque en proyectos de 
mayor escala, particularmente en cambio de combustible y energía renovable.  CO2 Solutions 
ofrece completar el estudio de factibilidad sin costo y asumir riesgo para el desarrollo del proyecto 
contra comisión en los primeros años de emisión de CERs. 
 
 

9. Evaluación de estrategias alternativas para la participación en el 
mercado de carbono 

 

9.1 Modalidades de formulación de proyecto 

 
Para las actividades de eficiencia energética en las ladrilleras artesanales, en la mayoría de los 
casos, los proyectos a nivel de empresa individual son demasiado pequeños para ser factibles como 
proyectos individuales de reducción de emisiones, debido a los costos elevados de formulación, 
desarrollo y registro de proyectos.  Por lo tanto, es necesario identificar alternativas para aglutinar 
proyectos de diferentes UPs, para contar con volúmenes de reducciones que sean de interés para 
los diferentes mercados vigentes.   
 
Para presentar al MDL un proyecto que consiste en múltiples actividades, existen dos posibles 
modalidades de formulación del proyecto, los proyectos sombrilla o ŀƎǊǳǇŀŘƻǎ όάōǳƴŘƭŜŘέ Ŝƴ 
inglés) y los programas de actividades (PoAs, según su sigla en inglés).  Los proyectos agrupados 
permiten presentar varias actividades mediante un unico documento de diseño de proyecto (PDD, 
según su sigla en inglés) si son de la misma categoría, pero todas las actividades deben ser 
presentadas desde el inicio, con los mismos tiempos de acreditación.  
 
Por otro lado, los PoAs permiten registrar un marco conceptual de un programa de actividades, con 
por lo menos una actividad registrada desde el inicio, al cual posteriormente se puede ir agregando 
o retirando actividades a lo largo de la vida del programa.  Es importante tomar en cuenta que la 
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mayoría de los esquemas voluntarios permiten la aplicación de modalidades del MDL, de manera 
que estas alternativas también podrían aplicarse para acceso al mercado voluntario. 
 
Más específicamente, las actividades de los proyectos agrupados deben presentarse juntas para el 
registro MDL y la composición de la agrupación no puede ser modificada en el transcurso del 
tiempo.  Asimismo, todas las actividades deben tener el mismo periodo de acreditación, iniciando y 
concluyendo en las mismas fechas.  La ventaja principal de la agrupación es que permite realizar los 
procesos de registro, validación y verificación una  sola vez para toda la agrupación, en lugar de 
hacerlo por separado para cada actividad, lo que reduce significativamente los costos de 
transacción.  Sin embargo las desventajas incluyen el riesgo de que, si se elimina una actividad de 
una agrupación, perjudica a todas las actividades de la agrupación en su conjunto.    
 
En el caso de los PoAs, se trata de proyectos que consisten en la coordinación e implementación de 
una política, programa o medida que genera reducciones de emisiones mediante acciones múltiples 
y dispersas, denominadas CPAs (CDM Programme Activity en inglés), que no necesariamente 
ocurren al mismo tiempo y no necesariamente se conocen en el momento de registrar el programa 
con el MDL.  Sin embargo, todas las actividades deben aplicar la misma metodología o combinación 
de metodologías.  Un PoA puede tener una duración hasta de 28 años, dentro de la cual cada 
actividad puede tener una duración máxima de 21 años (como 3 periodos renovables de 7 años, o 
un solo periodo de 10 años).  En términos de la documentación, se debe presentar un PDD marco 
para el PoA además de documentos individuales para cada CPA.    
 
Las ventajas principales de los PoAs son que reducen los costos de transacción y tiempo de registro 
para cada actividad, dado que el proceso de registro de actividades bajo un PoA es mucho más 
sencillo que el proceso para un proyecto individual; el hecho de no tener que identificar todas las 
actividades en la fecha de registro permite iniciar el programa sin confirmar la participación de 
todas las actividades y permite la ampliación infinita del programa.  Asimismo, una de las ventajas 
más significativas es que si se elimina una actividad del programa no perjudica a las demás 
actividades. 
 
Un aspecto importante tanto de los PoAs como de las agrupaciones o proyectos sombrilla es que el 
programa o agrupación debe contar con una entidad coordinadora, EC,  que maneje el programa 
como portafolio integrado y constituye un órgano de gestion y administración de las actividades 
individuales.  Esta entidad es responsable por la gestión de la inclusión de las diferentes 
actividades, la gestión del monitoreo y verificación de todas las actividades, y la administración y 
comercialización de los créditos de carbono en representación de las múltiples actividades. 
 
En la tabla a continuación se exponen las diferencias principales entre los proyectos agrupados y los 
PoAs: 

 

Tabla 17. Diferencia entre PoAs y proyectos agrupados 

PoA Agrupación 

Las actividades implementadas individualmente 
ǎƻƭƻ ǎŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀƴ άŜȄ Ǉƻǎǘέ ȅ ƴƻ ŀ ƭŀ ŦŜŎƘŀ ŘŜ 
registro. 

Todas las actividades se conocen a la fecha de 
registro y deben ser identificadas desde el inicio. 

Se pueden añadir o sacar proyectos una vez que el 
programa esté registrado 

El documento de diseño del proyecto (PDD) debe 
iniciar con todos los proyectos de la agrupación 

Si una actividad se cae, el programa sigue Si una actividad se cae, complica todo el paquete 
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Requiere un documento de diseño del programa y 
documentos de diseño para cada actividad 
individual. 

Requiere un solo documento de diseño de 
proyecto. 

Las actividades pueden empezar en distintas 
fechas, que no deben ser establecidas hasta 
registrar cada actividad. 

Las actividades deben empezar todas con la 
misma fecha de inicio. 

El tamaño del PoA puede exceder los límites para 
proyectos de pequeña escala (cada actividad no 
puede exceder los límites). 

Para agrupaciones de pequeña escala (con 
requerimientos simplificados), el tamaño total de 
la agrupación no puede exceder los límites de 
pequeña escala. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Es importante recordar también, que existe la opción de registrar las actividades como proyectos 
individuales, sin aplicar las modalidades de agrupación o PoA.  Sin embargo, para este propósito es 
necesario que las actividades consistan en un proyecto unificado, no en varias actividades 
individuales con características distintas.  En el caso de las ladrilleras, la implementación por 
separado de las medidas de eficiencia energética por cada empresa ladrillera requeriría de la 
aplicación de agrupación o un programa de actividades.  Sin embargo, si un grupo de empresas 
ladrilleras podría unirse para implementar las mismas medidas con las mismas condiciones, como 
una sola entidad, se podría presentar el proyecto como un proyecto normal aplicado en varias 
instalaciones.  Esta modalidad podría considerarse por ejemplo en el caso de varias empresas 
ladrilleras en un distrito utilizando el mismo proceso productivo que podrían unirse mediante una 
asociación local. 
 
Para facilitar una mayor comprensión de las diferentes modalidades, en los Anexo 2 y 3 se exponen 
algunos ejemplos de proyectos agrupados, programas de actividades y proyectos normales con más 
de una actividad registrados con el MDL, que incluyen características similares con los proyectos de 
eficiencia energética en las empresas ladrilleras. 
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Estudio de Caso: PoA Qori Q´oncha 
 
El programa Qori Q´oncha es un proyecto de eficiencia energética en el Perú y representa el primer 
Programme of Activity (PoA) bajo el mercado voluntario de Gold Standard mundialmente. El 
proyecto consiste en la instalación de cocinas eficientes en el área andina pobre del Perú con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida de la región, reducir las emisiones de CO2 y luchar 
contra la deforestación. Este PoA describe concretamente la primera actividad del PoA (VPA1) y las 
actividades futuras en términos genéricos. La primera actividad  (VPA1) consiste en la instalación 
de 29,069 cocinas eficientes en las regiones Ancash, Cuzco y La Libertad, con una reducción de 
emisiones previstas de  168,291 tCO2-eq en un periodo de siete años. Durante actividades futuras se 
espera un incremento de 260,000 instalaciones de cocinas eficientes y la expansión del proyecto 
en varias regiones. 

 
Antecedentes 
Las localidades del proyecto son áreas pobres rurales y remotas de agricultura, donde los 
comunitarios cocinan a fuego en el suelo de sus casas, lo que produce humos peligrosos para la 
salud causando varias enfermedades como asma, cáncer de pulmón y enfermedades oculares. 
Además, se requiere grandes cantidades de leña causando deforestación e incremento en el 
cambio climático.     
 

Organizaciones y actores claves 
El programa se realiza por dos instituciones: Myclimate en Suiza y Microsol en el Perú, donde 
Microsol es la institución coordinadora y Myclimate es institución colaboradora en el desarrollo de 
los procesos de la huella de carbono, la búsqueda de participantes locales en el proyecto (LPPs, por 
sus siglas en inglés) y además actúa como comprador de créditos de carbono. Tres LPPs 
implementan el VPA1: 

¶ L¢¸CΣ ά{ŜƳōǊŀƴŘƻέ 

¶ ά!5w! tŜǊǵέ 

¶ άtǊƻtŜǊǵέ 
Otros LPPs formaran parte en futuros VPAs. 
 

Metodología MDL utilizada 
La metodología MDL utilizada es la metodología para cocinas eficientes de la norma voluntaria 
DƻƭŘ {ǘŀƴŘŀǊŘ άaŜǘƘƻŘƻƭƻƎȅ ŦǇǊ LƳǇǊƻǾŜŘ /ƻƻƪ {ǘƻǾŜǎ ŀƴŘ YƛǘŎƘŜƴ wŜƎƛƳŜǎ ς ±ΦлмέΦ  

 
Unificación de actividades / Monitoreo 
El sistema de monitoreo está basado en la metodología MDL utilizada y sirve como unificación de 
las actividades. El monitoreo consiste lo siguiente: 

¶ Una lista que debe ser actualizada constantemente con información para el cálculo de 
reducciones totales de emisiones 

¶ Reportes de monitoreo periódico: Recolección de información para el cálculo de 
reducción total de emisiones: encuestas, tests de cocinas, control de fuga, etc. 

¶ Reportes de monitoreo continuo:  Recolección de información de encuestas cualitativas  
 



49 

 

 
 
 
 
 

Verificación 
La verificación externa se realiza por una organización independiente a través de una selección 
aleatoria de un VPA y chequeos aleatorios en todos los ámbitos. Los resultados son comparados 
con los resultados de los reportes de monitoreo.  
 

Flujo de créditos de créditos de carbono 
Los compradores de créditos logran compensar sus emisiones de carbono a través de proyectos 
de reducción de emisiones. 
 
myclimate establece el link entre el comprador de créditos y las actividades del proyecto, 
haciendo una ganancia del 20% del precio de los créditos para financiar la administración, el 
marketing y las ventas. 
 
Auditor y Gold Standard realizan los procesos de validación, verificación y la provisión de créditos. 
 
Microsol establece el link entre myclimate y los LPPS, coordina la estructura del proyecto, compra 
los créditos de los LPPs y los vende a myclimate por una pequeña comisión. 
 
LPPs implementan el proyecto en sus regiones de impacto, incluyendo la construcción de las 
cocinas. El financiamiento de carbono permite mantenimiento, monitoreo y eventualmente la 
expansión del proyecto a largo plazo. 
 
Los beneficiarios son las familias que benefician de las actividades del proyecto, contribuyen en la 
construcción de las cocinas, benefician de cocinas limpias, son instruidos en salud e higiene y 
toman parte en las actividades del proyecto. 
 

Implicaciones para el Programa EELA 
El programa Qori Q´oncha muestra importantes similitudes con el Programa EELA con respecto a 
las características relevantes para la identificación del proceso más adecuado de registración e 
implementación del Programa EELA, ya sea como proyecto PoA o proyecto agrupado, proyecto 
MDL o proyecto VER.  
 
El Programa EELA, al igual que el programa Qori Q´oncha, es un proyecto de eficiencia energética 
que tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2, al mismo tiempo que mejora las 
condiciones de vida de la región.  Como actividad que genera beneficios sociales es conveniente 
registrar el programa bajo un mercado voluntario como el Gold Standard para reducir los costos 
de registro bajo MDL.  
 
El Programa EELA se realizará en con multiples actividades (CPAs) en diversas localidades, como es 
en el caso del programa Qori Q´oncha. Por lo tantom es de conveniencia registrar el programa 
como proyecto PoA, lo cual requiere un documento de diseño del programa y documentos de 
diseño para cada actividad individual, esto permite que las actividades implementadas 
individualmente puedan ser identificadas άŜȄ Ǉƻǎǘέ ȅ ƴƻ ŀ ƭŀ ŦŜŎƘŀ ŘŜ ǊŜƎƛǎǘǊƻΦ Otra ventaja de 
registrar el programa como PoA es que este sistema permite que el programa siga en caso de que 
una actividad fracase, y permite exceder los límites para proyectos de pequeña escala en el caso 
de ampliar el programa. 
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Para escoger la modalidad de formulación más apropiada, se debe tomar en cuenta los siguientes 
factores: 
 
Tamaño total de las actividades iniciales 
Si el tamaño total de las actividades conocidas desde el inicio es mayor del límite para proyectos de 
pequeña escala, es necesario utilizar la modalidad PoA o dividir las actividades en proyectos de 
pequeña escala individuales.  Si el tamaño total es menor al límite y todos los proyectos se conocen 
desde el inicio, existe la opción de formular las actividades como un proyecto sombrilla o un solo 
proyecto normal, que implican menores costos para el desarrollo del proyecto.   
 
Potencial de extensión fuera de paquete inicial 
En caso que exista la posibilidad de extender el alcance del proyecto para incorporar actividades no 
incluidas desde el inicio, es necesario utilizar la modalidad PoA, dado que ésta permite la 
incorporación de nuevas CPAs a lo largo de la vida del proyecto.   
 
Conocimiento de fechas y diseños de todas las actividades 
En el caso de conocer las fechas de implementación y diseños de todas las actividades desde el 
inicio del proyecto, es posible realizar un proyecto normal o proyecto sombrilla.  En caso contrario, 
es imprescindible utilizar un PoA. 
 
Nivel de formalidad  
En el caso de un proyecto sombrilla, es necesario conocer la información completa de todas las 
actividades desde el inicio, asimismo, si una actividad experimenta problemas durante la 
implementación, perjudica a las demás.  En este sentido, en un sector poco formal que implica un 
nivel significativo de inestabilidad de cada actividad, es menos riesgoso implementar un PoA, 
debido a que bajo esta modalidad, no se necesita conocer todas las actividades desde el inicio y no 
se perjudica a todo el proyecto si una actividad se retira.   
 
Nivel de coordinación 
Para un proyecto sombrilla o proyecto normal, se requiere un alto nivel de coordinación, debido a 
la necesidad de desarrollar e iniciar todas las actividades simultáneamente.  Para un PoA, se 
requiere un alto nivel de coordinación dentro de cada CPA, sin embargo cada CPA actúa de manera 
independiente, de manera que no se requiere el mismo nivel de coordinación entre las CPAs.   En 
ambos casos se requiere una entidad coordinadora del programa o proyecto sombrilla y la 
existencia de asociaciones facilita la implementación de ambos tipos de proyectos. 
 
En base a todas las consideraciones mencionadas, queda claro que en la mayoría de los casos el 
PoA es la modalidad más apropiada para el proyecto de los ladrilleros, principalmente debido a la 
informalidad del sector y el gran potencial de extender las actividades del Programa EELA más allá 
de los ladrilleros incluidos en el programa actualmente.  Este último aspecto es fundamental para la 
decisión de desarrollar PoAs; considerando que en muchos países el potencial de reducción de 
emisiones a nivel del Programa EELA es menor al límite de pequeña escala, con la ampliación del 
programa se podrá superará este límite.   
 
La única excepción a esta recomendación sería en el caso de existir un país en el cual las 
reducciones alcanzables en el sector ladrillero artesanal en su conjunto fueran menores al límite de 
pequeña escala y todos los ladrilleros conformarían una asociación, en cuyo caso un proyecto 
simple podría ser más factible debido a los menores costos de desarrollo de proyectos.  Es posible 
que ésta sea la situación para Bolivia y Ecuador.  Sin embargo, con respecto a estas 
consideraciones, es importante tomar en cuenta que la modalidad PoA también permite desarrollar 
un programa entre múltiples países, de manera que estos países podrían ser incorporados bajo la 
modalidad PoA a nivel regional. 
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9.2 Tendencias en el marco institucional internacional 

 
Como resultado de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático, el año 2007 
mediante el Plan de Acción de Bali se formaliza como una opción de mitigación en los países en 
desarrollo las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs), con el objetivo principal de 
lograr la reducción de emisiones resultantes de la participación de proyectos correspondientes a 
sectores económicos enteros o mejor aún por la implementación de políticas y medidas de 
reducción a nivel sectorial.  
 
Actualmente estas Acciones Nacionales, representan un mecanismo prometedor para el post 2012, 
con objeto de proveer reducciones en la escala necesaria y que sean efectivas, para canalizar 
recursos financieros y tecnológicos. Estas acciones, siendo reconocidas y mesurables, permitirían 
que los países en desarrollo pongan en marcha  acciones apropiadas a sus propias circunstancias, al 
tiempo que reciben de los países desarrollados los recursos financieros, tecnológicos y de asistencia 
técnica que son necesarios para la ejecución de esas acciones. Al mismo tiempo, debido a su 
alcance, las NAMAs tiene el potencial para entregar contribuciones sustantivas en términos de 
reducciones de gases de efecto invernadero. Los mecanismos de medición y verificación de los 
NAMAS se discutirán en el presente año en la Cop 17 de Durban (Diciembre del 2011); existen 
muchas expectativas sobre el apoyo y beneficios que traerán consigo estas acciones nacionales.    
 
Considerando que la modalidad de PoA presenta similitudes con la modalidad de los NAMAs, (como 
el apoyo y ejecución de actividades y desarrollo de estrategias bajas en carbono, la implementación 
de estrategias nacionales ó sectoriales de mitigación, la aplicación de sistemas de monitoreo 
registro y verificación a partir de pruebas documentas de reducción de emisiones, entre otras), es 
probable que la implementación de PoAs pueda posibilitar un punto de partida para la aplicación 
de las NAMAs.  
 
En la misma línea, después de la fecha límite de diciembre del 2012, es muy probable que todavía 
exista el MDL o un mecanismo similar; la dirección que han tomando las negociaciones 
internacionales señalan que el mecanismo que reemplace al MDL probablemente tenga mayor 
énfasis en proyectos de tipo sectorial y programático, lo cual favorece al desarrollo de PoAs y la 
futura aplicación de NAMAs.   
 

9.3 Mercado voluntario vs. MDL 

 
Por otro lado, para evaluar la modalidad de desarrollo del proyecto, también es importante 
considerar la factibilidad de su comercialización mediante el MDL o en el mercado voluntario.   
 
Para participar en el MDL bajo las modalidades actualmente vigentes, es necesario registrar el 
proyecto hasta el 31 de diciembre del 2012.  Como antecedente, datos de registro del año 2010, 
señalan que el tiempo promedio desde el inicio de la validación hasta el registro de un proyecto 
alcanzo hasta 600 días, periodo en el que no está incluido el tiempo de desarrollo del proyecto 
antes de la validación  que tiene una duración aproximada de 4 a 6 meses.  Asimismo, actualmente 
muchas EODs no cuentan con las capacidades para validar PoAs y las que las tienen experimentan 
mucha demanda y están poco dispuestas a asumir el compromiso debido a la mayor complejidad y 
riesgo, de manera que estos tiempos resultan aún más largos para proyectos PoA.  En este sentido, 
parece poco probable lograr el registro de los proyectos de las ladrilleras como PoAs en el MDL bajo 
las modalidades actuales.   
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Sin embargo, aún existe cierta incertidumbre al respecto, por lo que actualmente se percibe mucho 
riesgo con respecto a proyectos MDL post-2012 lo cual impactaría significativamente en la 
obtención de financiamiento por adelantado.  En este sentido, no sería aconsejable iniciar el 
desarrollo de un proyecto MDL hasta que se establezca el formato de su reemplazo post-2012, lo 
cual es poco probable que ocurra dentro del presente año. 
 
Por otro lado, la informalidad del sector ladrillero artesanal también tiene implicaciones negativas 
para la participación en el MDL, considerando que este mecanismo implica la necesidad de cumplir 
con protocolos rigurosos.  Además, se debe respaldar la información de la línea de base y los 
supuestos con respecto a la situación άcon proyectoέ con documentación oficial, incluyendo 
documentación histórica en algunos casos. La dificultad de acceder al MDL debido a la informalidad 
del sector se ha evidenciado en Brasil, donde la iniciativa de Sustainable Carbon en el sector de 
cerámica no ha logrado proyectos bajo este mecanismo.  Asimismo, los compradores principales en 
el mercado del MDL son actores del sector privado que deben comprar créditos de carbono por 
motivos de cumplimiento obligatorio, de manera que exigen un alto nivel de certidumbre y 
seguridad, para garantizar la realización de los créditos.  De otro modo, ofrecen precios menores 
que reflejan el riesgo implicado por el tipo de proyecto.  
 
Por el contrario, en el mercado voluntario, uno de los motivos más importantes por la compra de 
las reducciones de emisiones es la responsabilidad social, de manera que se valorizan proyectos 
que conllevan significativos beneficios sociales.  En este sentido, los proyectos que trabajan con 
actores de sectores desfavorecidos de la población y que generan beneficios socio-económicos para 
los beneficiarios son priorizados.  La manera más efectiva de aprovechar el valor de estos beneficios 
es participar bajo un esquema del mercado voluntario que cuenta con modalidades para evaluar el 
impacto social de los proyectos, por ejemplo Gold Standard o SOCIAL CARBON.  En 2010, el precio 
promedio de los créditos de Gold Standard fue más que el doble del precio de los créditos del VCS. 
 
Considerando la naturaleza de los proyectos de las ladrilleras, estas podrían acceder a estos 
esquemas para obtener mayores precios, mientras que en el MDL, es probable que consigan 
precios menores por los riesgos asociados a la informalidad.  Asimismo, en el mercado voluntario 
en 2010 los proyectos de eficiencia energética cobraron precios relativamente altos, con un 
promedio de $9,2/tCO2e, los cuales estuvieron correlacionados con la aplicación del Gold Standard, 
ǎŜƎǵƴ Ŝƭ ƛƴŦƻǊƳŜ ά{ǘŀǘŜ ƻŦ ǘƘŜ ±ƻƭǳƴǘŀǊȅ /ŀǊōƻƴ aŀǊƪŜǘǎ нлмлέΦ 
 
Otra de las diferencias entre el mercado voluntario y el MDL  radica en que, en el primero no se 
solicita la aprobación nacional del país anfitrión y el proceso de validación y verificación es 
dependiente del estándar usado (en general más simple y por lo tanto menos costoso). Sin 
embargo es importante tomar en cuenta que los criterios de aprobación de proyectos son similares 
a los del MDL (procuran asegurar que las reducciones sean reales, adicionales, de largo plazo y que 
cumplan con todas las normas ambientales sin que haya una doble contabilidad). 
 
Un beneficio del mercado voluntario es que cuenta con un periodo de acreditación retroactivo, esta 
modalidad permite que los proyectos elegibles puedan recibir créditos por reducciones de 
emisiones, previo a su registro, por un periodo máximo de hasta dos años mediante el Gold 
Standard. hǘǊŀ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ Ŝǎ ƭŀ ƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ŎǊŞŘƛǘƻǎ άǇǊŜ-/5aέ ōŀƧƻ Ŝƭ ±/{ ȅκƻ DƻƭŘ 
Standard, la cual permite cobrar los créditos de carbono generados en el tiempo de espera para el 
registro MDL mediante uno de estos esquemas, así evitando la pérdida de ingresos por este tiempo 
de espera.  Sin embargo, para poder cobrar créditos a través de este sistema, es necesario ya haber 
presentado el proyecto para registro MDL.  En este sentido, considerando lo antemencionado sobre 
la demora en el establecimiento de las modalidades MDL post-2012, sería muy riesgoso presentar 
un proyecto para el MDL post-2012 en el futuro cercano. 
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A continuación en la Tabla 18 se resumen las principales características de los dos tipos de 
mercados:  
 

Tabla 18. Características Mercado MDL y Mercado Voluntario 

Mercado de cumplimiento (MDL) Mercado Voluntario 

Para participar en el MDL bajo las modalidades 
actualmente vigentes, se debe concluir registro 
hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No existen limitaciones de tiempo. 

Protocolos complejos y rigurosos y requerimientos 
estrictos de documentación 

Protocolos y procedimientos menos cargosos, 
requerimientos menos estrictos. 

Plazos largos para la validación y registro de 
proyectos, debido a retrasos y larga cola de 
proyectos.   

Menores retrasos debido a menor complejidad y 
mayor disponibilidad de entidades de validación. 

Mayores costos de formulación, validación y 
registro de proyectos debido a mayor complejidad. 

Costos menores de formulación, validación y 
registro de proyectos debido a menor 
complejidad. 

Mayor exigencia de seguridad y certidumbre por 
los compradores. 

Menos exigencia de compradores y mayor 
enfoque en proyectos con beneficios sociales.  

Precios promedios mayores que en mercado 
voluntario, sin embargo precios proporcionales al 
nivel de riesgo 

Precios promedios menores, sin embargo mayores 
precios para proyectos que generan beneficios 
sociales. 

Requiere aprobación nacional por la Autoridad 
Nacional Designada 

No requiere aprobación nacional 

Se deben aplicar metodologías MDL a seguir 
procedimientos MDL. 

Variedad de estándares con diferentes 
metodologías y procedimientos, incluyendo los 
que cuantifican beneficios sociales.  Se 
recomienda aplicar metodologías MDL. 

Sólo permite cobrar créditos durante el período 
posterior al registro. 

Permite periodo de acreditación retroactiva hasta 
2 años; también permite cobrar créditos de 
proyectos MDL hasta 2 años antes de registro 
ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘ άǇǊŜ-/5aέΦ 

Fuente: Elaboración propia 

9.4 Recomendaciones 

 
En base a las evaluaciones desarrolladas en el presente capítulo, se recomienda que la modalidad 
más apropiada para el desarrollo de los proyectos de reducción de emisiones en ladrilleras 
artesanales sea la modalidad PoA, principalmente debido a su potencial para ampliación más allá 
del alcance actual del Programa EELA.  Asimismo, se recomienda optar por la vía del mercado 
voluntario, debido a la imposibilidad de cumplir con los plazos de la versión actual del MDL, el 
menor riesgo con respecto a la informalidad de las ladrilleras y el potencial de valorizar los 
beneficios sociales de los proyectos para obtener mejores precios para los créditos generados. 
 
También se considera la formulación de PoAs a nivel regional como una oportunidad ventajosa, 
debido a la reducción de los costos promedios de desarrollo y transacción por país.  Esta opción es 
especialmente factible en el mercado voluntario considerando que en este caso no se requiere la 
aprobación nacional de cada país participante. 
 
Finalmente se recomienda aplicar metodologías aprobadas del MDL, facilitando así una mayor 
flexibilidad en el futuro y otorgando mayor respaldo y confiabilidad a las reducciones de emisiones 
para su venta en cualquier mercado de carbono. 
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10.  El potencial de reducción de emisiones de los proyectos EELA 
 

10.1 Metodologías aplicables para la cuantificación de las reducciones de emisiones 

 

Para el MDL, existen un total de diez metodologías aprobadas por la CMNUCC que podrían 
aplicarse para la cuantificación de las reducciones de emisiones de los proyectos de las empresas 
ladrilleras.   Estas metodologías se resumen en el Anexo 4, en la última columna se indica en qué 
países se podría aplicar cada metodología, considerando la información proporcionada con 
respecto a las diferentes situaciones de línea base.  
 
En el mercado voluntario, la mayoría de los esquemas existentes se basan en las metodologías del 
MDL. Solamente los esquemas Gold Standard y Social Carbon cuentan con sus propias 
metodologías. De estas, las metodologías que podrían aplicarse para cuantificar las reducciones de 
emisiones de los proyectos de las ladrilleras se exponen de manera de tallada en el Anexo 5. 
 

10.2 Modelos de intervención y estimación de reducción de emisiones 

 
Tomando en cuenta las situaciones de línea base, para el cálculo de las reducciones de emisiones se 
parte del supuesto de que el modelo base de intervención que plantea Swisscontact en todos los 
países será la implementación de medidas de eficiencia energética mediante hornos mejorados y 
sistemas de ventilación para mejorar la combustión. Con base en este supuesto en la tabla 19 se 
presenta las estimaciones potenciales de reducción de emisiones:  
 

Tabla 19. Estimaciones de potenciales reducciones de emisiones por país 

País 
Emisiones totales de los ladrilleros del 

Programa EELA (línea base) 
(TCO2/año)* 

Potenciales reducciones de 
emisiones (TCO2/año)** 

Colombia 44.878 13.463 

Ecuador 14.168 4.250 

Perú 232.522 69.757 

Bolivia 44.741 13.422 

Brasil 170.024 51.007 

México 22.959 6.888 

Argentina 86.493 25.497 

TOTAL 615.786 184.735 
*    Fuente: Sistema de Monitoreo SEM EELA htto://www.monela.org. Cuadro de indicadores del 27 de mayo del 2011 

** En base al supuesto que se reduce el 30% de las emisiones al implementar medidas de eficiencia energética. 
 

10.3 Recomendación 

 
En base a la información de línea base proporcionada por Swisscontact, se ha estimado que las 
reducciones de emisiones potenciales totales pilotos de los siete países suman 184.735 tCO2/año.  
Sin embargo, en México y Argentina, existen dudas significativas con respecto a la factibilidad de la 
generación de estas reducciones de emisiones particularmente por la precaria situación social de 
los productores. 
 
En el caso de Argentina, las unidades productivas exhiben altos niveles de informalidad, 
principalmente debido al alto grado de movimiento poblacional.  Por la misma razón, la mayoría de 
los productores alquilan terreno y horno, lo cual implica poca estabilidad, y una falta casi absoluta 
de documentación de respaldo sobre sus derechos.   
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En el caso de México, de igual manera se observaron altos niveles de informalidad de las unidades 
productivas, exacerbado por la situación social vulnerable como resultado de la marginación del 
sector. La falta de escolaridad se constituye también en un problema a enfrentar antes de 
considerar un ingreso masivo a los mercados del carbono.  
 
Tomando en cuenta estas consideraciones, se recomienda postergar la incorporación de México y 
Argentina para una fase posterior de implementación de proyectos de reducción de emisión en 
ladrilleras, con la perspectiva de evaluar su incorporación en base a las experiencias iníciales en los 
otros países (en la sección 12.6 se menciona la estrategia para la incorporación futura de México y 
Argentina en una segunda fase del Programa). En este sentido, la cantidad total de reducciones de 
emisiones potenciales en los países por ser incorporados en una primera fase alcanza a 152.350 
tCO2/año, incluyendo a  Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Es importante mencionar que en 
el Análisis Financiero del presente informe se han tomado en cuenta distintos escenarios para la 
inclusión de países en esta primera fase, particularmente se evaluó la participación del Ecuador en 
función a la cantidad de emisiones que genera. A partir de este análisis se pudo apreciar que existe 
un aumento considerable en los valores de los VANs cuando se retira a Ecuador del escenario base, 
debido principalmente a la cantidad de hornos con los que cuenta.  
 

11.  Análisis de la opinión de los ladrilleros con referencia a su 
participación en el mercado voluntario de carbono 

 
Con el fin de conocer las opiniones de los productores sobre el mercado de carbono, se han 
desarrollado talleres participativos en las zonas de intervención del programa EELA. El objetivo de 
estos talleres consistió en mostrar a los productores ladrilleros como el mercado de carbono podría 
considerarse como un mecanismo de gestión que asegure la sostenibilidad de los cambios 
tecnológicos (hornos mejorados) que se vayan a implementar en el marco del programa. Las 
conclusiones de dichos talleres reflejan las percepciones de los productores sobre la temática, a 
continuación se presenta un resumen de ello: 
 

 
Tabla 20. Percepción de los ladrilleros respecto al mercado de carbono 

País Percepción Observaciones 

Argentina Muy buena (pero 
no en un plazo 
inmediato) 

¶ Consideran el mercado de carbono como una actividad de desarrollo 
positiva.  

¶ Existe interés de la Secretaría de Minería (quien tiene a cargo al 
sector ladrillero) para desarrollar un proyecto de mercado de carbono 
de carácter nacional (p.ej. NAMA para el sector ladrillero). 

¶ Se requiere establecer mecanismos para garantizar la formalidad de 
los productores.  

Bolivia Muy buena ¶ Consideran el mercado de carbono como una buena alternativa para 
recibir recursos que aseguren la sostenibilidad del nuevo modelo de 
horno que se quiere implementar. 

¶ Se logró identificar un grupo de ladrilleros dispuestos a invertir en la 
mejora de sus hornos.  

¶ Existe interés en participar en el mercado de carbono como respaldo 
para acceder al financiamiento local para la construcción de nuevos 
hornos. 

Brasil Muy buena  ¶ Consideran el mercado de carbono como una alternativa importante 
para asegurar la sostenibilidad de los hornos que se construirán. 

¶ Existe apoyo y disposición por parte de las autoridades competentes 
para la participación en el mercado de carbono, principalmente para 
el manejo controlado de bosques (énfasis en programas de 



56 

 

reforestación, por el uso de leña). 

Colombia Muy buena ¶ Consideran el mercado de carbono como una alternativa interesante 
para asegurar la sostenibilidad de los hornos que se implementarán.  

¶ Es un tema ya conocido para algunos de los participantes, debido a 
que en este país se vienen desarrollando actividades similares. 

¶ Existe cierta preocupación de los participantes debido a que las 
empresas que vayan a desarrollar el proyecto podrían llevarse el 
mayor beneficio.  

¶ Se consideró la participación de Swisscontact o la Cámara de 
Comercio para acompañar en el proceso de identificación de la 
empresa desarrolladora, así como en el proceso de elaboración del 
proyecto.  

¶ Existe apoyo y disposición por parte de las autoridades competentes 
para participar en el mercado de carbono (principalmente en la 
identificación de fuentes de financiamiento para la construcción de 
modelos piloto). 

Ecuador Muy buena ¶ Consideran que el mercado de carbono permitiría sostener el 
cambio tecnológico que se implemente. 

¶ Consideran un aspecto importante que ya no trabajen los 
niños.  

México Muy buena (pero 
no en un plazo 
inmediato) 

¶ Consideran que el mercado de carbono es una buena 
alternativa para el mantenimiento del cambio tecnológico que 
se propone pero no en un plazo inmediato, debido a que 
requieren primero apoyo en el fortalecimiento de sus 
capacidades técnicas  

¶ La coordinación de las autoridades nacionales es muy lenta, sin 
embargo existe la alternativa de implementar el proyecto bajo 
la iniciativa del municipio de León (Programa carbono neutro) 

¶ Existe un porcentaje considerable de productores que tienen 
un nivel educativo muy limitado, (en algunos casos, 
analfabetos), lo cual afecta la formalidad del sector 

Perú Muy buena ¶ Consideran al mercado de carbono como una buena alternativa 
para recibir un pago a futuro por la implementación de la 
mejora tecnológica 

¶ Los productores ya contaban con información sobre el tema, 
Fuente: Elaboración propia con base en Informe de Adrián Montalvo. 

 
Como se puede observar en la Tabla 20, los productores de los 7 países consideran que el tema de 
mercado de carbono es una alternativa interesante para la obtención de recursos que permitan el 
mantenimiento de los hornos mejorados que se implementarían en el marco del programa EELA. 
 
Los participantes consideran que el acompañamiento de Swisscontact en el proceso sería 
importante, tanto en la coordinación de un programa que agrupe a los ladrilleros interesados en  
participar de la iniciativa, como en la identificación de quienes podrían ofrecer la mejor opción de 
pago por los bonos de carbono. 
 
De acuerdo a lo observado, se encontró que en el corto plazo podrían aplicar a un proyecto de 
mercado de carbono: Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, considerando el actual escenario 
nacional y la disponibilidad de los ladrilleros a la participación; en tanto que en el mediano plazo 
podrían aplicar: Argentina y México, una vez que se establezcan las condiciones idóneas para una 
intervención de este tipo. 
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12.  Identificación de la estrategia para el desarrollo y la implementación 
del proyecto de carbono  

 

12.1 Estrategia recomendada  

 
Si se decide postergar la incorporación de México y Argentina para una segunda fase de 
implementación de proyectos de reducción de emisión en ladrilleras, la cantidad total de 
reducciones de emisiones potenciales en los países por ser incorporados en una primera fase  
alcanzaría un estimado de 152.000 tCO2/año, entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. 
 
En base a todos los factores evaluados en los capítulos anteriores, se ha identificado a la modalidad 
PoA es decir la formulación de proyectos programáticos, como la estrategia más factible para el 
acceso al mercado de carbono.  En la sección 9.1, se explicaron los beneficios de formular PoAs a 
nivel regional para reducir los costos por país y por CPA, de manera que se deberá definir a la 
brevedad cuáles países podrían entrar en un PoA regional.   
 
En base a los estudios de línea base de Swisscontact, se ha observado que en el Brasil, las άƻƭŀǊƛŀǎέ 
consisten en microempresas, con un número significativo de empleados ( entre 30 a 60) de manera 
que conforman un mercado más estructurado con un mayor nivel de formalidad.  Asimismo, el 
mercado en Brasil es significativamente más grande que el alcance del Programa EELA, de manera 
que existe potencial importante para ampliación. 
 
Por otro lado, en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, que conforman la región andina, las 
condiciones de operación de las ladrilleras son similares, y no es tan claro el potencial para 
ampliación.   
 
Considerando estos factores sumado a la división geográfica y las diferencias culturales y sus 
implicaciones para la coordinación interinstitucional y de logística, se recomienda formular un PoA 
para Brasil y un PoA para la región andina.  Esta división resulta factible con respecto a las 
cantidades de reducciones de emisiones, considerando que el potencial de reducciones en Brasil es 
alrededor de 50.000 tCO2/año mientras que en la región andina en su conjunto se alcanza 
aproximadamente 100.000 tCO2/año. 
 
Finalmente, esta estrategia es respaldada por el interés manifestado por myclimate en comprar 
100.000tCO2/año de la región andina.  En este sentido, ya se cuenta con un comprador interesado 
para los dos tercios de las reducciones potenciales totales, de manera que sólo quedaría pendiente 
encontrar un comprador para el PoA Brasil. 
 
En base a esta propuesta, a seguir en el presente capítulo, se explica la estrategia recomendada 
para la formulación de los dos PoAs.  Considerando que los procedimientos y protocolos de la 
modalidad PoA han sido establecidos en el marco del MDL, en la sección 12.2 se explican los pasos 
para la implementación de PoAs según los requerimientos del MDL.  Sin embargo, estas 
modalidades también son aplicables en el mercado voluntario, de manera que en la sección 12.3, se 
explica la estrategia y recomendaciones para la formulación de los dos PoAs en el mercado 
voluntario. 

 
12.2 Pasos para la implementación de los PoAs  

 
Para la implementación del proyecto en el marco del MDL Programático, se deben seguir los 
siguientes pasos: 
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Figura 5. Pasos para la implementación de POA 

 
Fuente: Proyecto CD4CDM, PNUMA, 2009 

 

12.2.1 Definición de una política o meta 

Como primer paso se debe definir una política, medida o meta que el programa pretende promover 
a través de un CPA. Por ejemplo: transformar la eficiencia energética del sector de ladrilleras en 
Brasil. 
 
 

12.2.2 Identificación de actores involucrados 

 
Figura 6. Actores Involucrados en la gestión de un PoA 

 
Fuente: Banco Mundial 2009 

 
Las condiciones principales para poder identificar a la Entidad Coordinadora son:  

- Puede ser empresa pública o privada 
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- No necesariamente debe estar ubicada dentro de un país anfitrión 

- Suficiente conocimiento del sector y del negocio de carbono 

- Capacidad de coordinación y de convocatoria 

- Capacidad de gestionar fondos, tanto para su obtención como para su administración 

- Ser una institución confiable y transparente 

- Buena relación con las autoridades de cada parte interesada. 

- Asegurar su permanencia en el tiempo 
 
La Entidad Coordinadora (EC) debe cumplir el siguiente rol: 

- Desarrollar el MDL PoA-DD y el CPA-DD para cada actividad del Programa  

- Obtener carta de autorización de su rol de coordinación del PoA de cada Parte Anfitriona y 
de los participantes.  

- Establecer marcos e incentivos (políticas, metas, etc.) para que las UPs logren las 
reducciones. 

- Mantener comunicación y coordinación con la Junta Ejecutiva del MDL durante la vida del 
POA. 

- Definir los criterios de inclusión de los nuevos CPAs y asegurar  que no ocurra doble 
contabilidad de reducciones 

- Realizar los arreglos con los demás Participantes del Proyecto del PoA sobre la 
administración, comunicación y distribución de los CERs.  

 
Las Autoridades Nacionales Designadas (AND) son las encargadas de autorizar y aprobar la 
participación en actividades de proyecto MDL dentro de los territorios nacionales. Sin embargo es 
importante volver a mencionar que en el esquema interinstitucional de implementación de los 
PoAs que se propone  en la sección 12.3, las ANDs no figuran dentro de dicho esquema debido a 
que la estrategia propuesta se enmarca dentro del Mercado Voluntario.  
 
La Entidad Operacional Designada (EOD) debe tener las capacidades necesarias para poder realizar 
la validación/inserción o la verificación/certificación del PoA, y las inclusiones de nuevos CPAs. Es 
posible contar con la misma EOD para la validación y verificación siempre y cuando se cuente con la 
autorización de la Junta Ejecutiva. 
 
Para que los ladrilleros (Unidades Productivas UPs), puedan cumplir su rol dentro de la gestión de 
un proyecto POA, éstos deben cumplir con las siguientes condiciones: 
 

- Acuerdos de asociatividad para generar un volumen mínimo de reducciones que sea 
comercialmente factible, particularmente con la Entidad Coordinadora. 

- Garantizar el cumplimiento de las medidas de eficiencia energética o reconversión 
tecnológica en plazos de tiempo en los cuales se estén comprometiendo las reducciones.  

- La aplicación de compromisos vinculantes para evitar que los asociados tomen medidas 
aisladas que perjudiquen al conjunto 

- Definir claramente los derechos sobre los créditos con cada UP 
 

12.2.3 Desarrollo del POA-DD, el CPA-DD genérico y el CPA-DD real 

El desarrollo de estos documentos es responsabilidad de la Entidad Coordinadora. La información 
que se requiere para dar inicio a la elaboración de estos documentos y obtener posteriormente la 
aprobación de la AND son los siguientes: 
 

- Identificación de parte(s) anfitriona(s) y otros participantes del POA 

- Definir los límites del POA en términos de una zona geográfica 
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- Identificar y describir el efecto sobre el POA propuesto, de las políticas nacionales y/ó 
sectoriales aplicables 

- Describir la política, medida u objetivo buscado por el POA 

- Mostrar la confirmación de que el POA propuesto es una acción voluntaria de la EC 

- Demostrar la adicionalidad del POA (tomar en cuéntala discusión de barreras) 

- Establecer fecha de inicio y de duración del POA 

- Describir el régimen operacional y de gestión para la implementación del POA 

- Definir una lista de comprobación de los requisitos para incluir CPAs en el marco del 
POA 

- Describir un plan de monitoreo para un CPA 

- Describir in CPA típico que será incluido en el POA que abarque las tecnologías y 
medidas a ser implementadas 

 

12.2.4 Contratación  

Uno de los desafíos para la implementación de un PoA es la definición de acuerdos viables entre los 
actores involucrados. A continuación se describen tres esquemas de contratación básicos y las 
disposiciones bajo las cuales el PoA puede ser construido: 
 

Tabla 21. Esquemas de contratación para la construcción de un PoA 

Esquemas Características principales 

Programa de asociación público privada 

 

- Escenario más complejo 
- Comienza con un objetivo 

gubernamental para impulsar el logro 
de un objetivo específico 

- El gobierno actúa como promotor 

Programa de arriba hacia abajo 

 

- Escenario donde el CPA se ejecuta en 
las entidades subsidiarias (sucursales) 
de una entidad principal 
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Programa de abajo hacia arriba 

 

- Escenario donde la iniciativa parte de 
muchos miembros de cooperativas 
y/ó asociaciones que organizan un 
amplio programa para implementar 
una medida de reducción de 
emisiones. 

- Si estas medidas son ampliamente 
aceptadas y se compromete a 
extender el programa 
implementando más CPAs, se pueden 
bajar los costos operativos y de 
implementación con el ingreso de un 
fondo de subsidio para ampliar el 
número de beneficiarios 

- Estos acuerdos contractuales pueden 
basarse en un fondo de confianza 
alimentado por las cuotas de 
afiliación de cooperación o un 
contrato de servicios o con una 
empresa o entidad que puede ser 
seleccionada mediante una licitación 
elegida para designar una EOD 

Fuente: Proyecto CD4CDM, PNUMA, 2009 

 

12.2.5 Validación  

Es importante prestar atención al contrato de validación con la EOD, ya que éste representa uno de 
los cuellos de botella actuales para la implementación extensa de los PoAs. Las obligaciones de las 
EODs en relación a la validación están de acuerdo ŀ ƭƻǎ άtǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ wŜƎƛǎǘǊƻ ŘŜ ǳƴ 
tǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ !ŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎέ ŎƻƳƻ ǳƴŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ŘŜ a5[Σ ŘƻƴŘŜ ǎŜƎǵƴ Ŝǎǘƻǎ ǇǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻǎ ǎƛ ƭŀ !b5 
o cualquier miembro de la Junta Ejecutiva identifica cualquier error la EOD que haya incluido la CPA 
al POA debe adquirir y transferir a una cuenta de cancelación una cantidad de toneladas reducidas 
de CO2e a la cantidad de CERs expedidos al POA. Esta cuenta de cancelación es mantenida en el 
registro del MDL por la JE. 
 

12.2.6 Verificación y expedición 

Si el PoA es registrado, la solicitud de expedición de CERs por la EOD no puede hacerse más de una 
vez cada tres meses.  La EOD es responsable de poner a disposición los reportes de monitoreo de 
todos las CPAs de acuerdo al sistema de registro identificado en el DD-POA y así como todos los 
reportes de monitoreo solicitados por la EOD para fines de verificación.  
 
 

12.3 Esquema interinstitucional de implementación de los PoAs según la estrategia 
recomendada 

 
Como se mencionó al inicio de la presente sección, de acuerdo a las condiciones institucionales  de 
cada país y al contexto del mercado de carbono, la estrategia identificada se presenta en un  
ŜǎŎŜƴŀǊƛƻ ŘŜ ƳŜǊŎŀŘƻ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛƻΣ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀƴ Řƻǎ όнύ tƻ!ǎΣ ǳƴƻ ŀ ƴƛǾŜƭ ǊŜƎƛƻƴŀƭ άtƻ! 
!ƴŘƛƴƻέ ŎƻƴŦƻǊƳŀŘƻ ǇƻǊ /ƻƭƻƳōƛŀΣ 9Ŏuador, Perú y Bolivia y el otro a nivel de país conformado 
únicamente por Brasil. 
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A continuación se describe el esquema global de los pasos y actores involucrados para la 
formulación e implementación de los dos PoAs en el mercado voluntario:   
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Figura 7. Esquema de la Estrategia en el Merado Voluntario 
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A continuación se explican las actividades implicadas en cada paso de la implementación y los roles 
de los actores involucrados: 
 

12.3.1 Desarrollo técnico de proyecto base 

El proyecto base es la implementación de medidas de eficiencia energética en ladrilleras, lo cual 
que está siendo desarrollado por el Programa EELA de COSUDE ejecutado por Swisscontact. 
 
Asistencia técnica para preparación de ladrilleras  
Según lo conversado en las reuniones sostenidas con CAF para el presente estudio, existe la 
posibilidad de solicitar asistencia técnica no-reembolsable para la creación de condiciones para la 
participación de las ladrilleras en el proyecto de reducción de emisiones, con respecto a los 
aspectos técnicos, legales, ambientales y sociales. 
 

12.3.2 Desarrollo de proyecto de reducciones de emisiones (PoAs) 

El segundo paso es la conversión de este proyecto en un proyecto de reducción de emisiones, lo 
cual implica la evaluación de la factibilidad del proyecto, la selección del esquema del mercado 
voluntario por aplicar, la estructuración de los PoAs y la formulación de la documentación 
necesaria.   
 
Para ello, es necesario identificar la Entidad Coordinadora de los PoAs y trabajar con instituciones 
y/o empresas socias para el desarrollo del proyecto de reducción de emisiones y su documentación: 
 
Entidad Coordinadora 
Considerando su posicionamiento único para realizar las actividades de coordinación y convocatoria 
entre todos los actores involucrados, se recomienda que el rol de Entidad Coordinadora pudiera ser 
asumido por Swisscontact.  Por su naturaleza de ONG internacional, Swisscontact también cumple 
con la necesidad de ser una institución confiable, transparente y que tenga buena relación con las 
autoridades. Además de contar con presencia en los países beneficiarios del Programa ya sea con 
oficinas propias o con socios estratégicos; por otro lado, Swisscontact lleva más de 45 años de 
presencia en América Latina lo que asegura su permanencia a largo plazo. 
 
Con respecto a los aspectos técnicos de los proyectos de eficiencia energética, Swisscontact 
también cuenta con el conocimiento específico requerido. El área en el cual Swisscontact 
posiblemente no cuente con las capacidades necesarias es el conocimiento del mercado del 
carbono y de gestión de la formulación de proyectos de reducción de emisiones.  Sin embargo, es 
para aportar estas capacidades que se recomienda colaborar con un consorcio de socios 
especialistas en estos temas, según se explica en el siguiente punto. 
 
El rol de la Entidad Coordinadora (EC) considera el desarrollo de todas las actividades dentro de la 
gestión de los PoAs, estas actividades como se mencionó anteriormente, van desde la elaboración 
del DD-PoA, el DD-CPA genérico y el DD-CPA real, hasta las actividades de administración, 
comunicación y distribución de los VERs.  Es por ello que dentro de la estrategia se propone la 
inclusión de socios, considerados como las instituciones y empresas destacadas de acuerdo al 
presente estudio de factibilidad, éstas se mencionan a continuación: 
 
Instituciones de desarrollo de proyectos  
Según las recomendaciones de la sección 8.2 del presente documento, las siguientes instituciones 
fueron identificadas de manera tentativa para formar parte de del Programa EELA para el mercado 
de carbono debido a su experiencia: 

- Myclimate con su oficina regional en Perú 
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- Sustainable Carbon de Brasil 
 
La estrategia de asignar como socios a estas empresas dentro del Programa EELA y conformar un 
consorcio entre ellas, tendría como fin contar con todas las capacidades necesarias para la 
formulación, desarrollo y comercialización de proyectos de reducción de emisiones en las ladrilleras 
artesanales de los países beneficiarios.    
 
Asistencia técnica para creación de proyecto de carbono  
Existe la posibilidad de buscar asistencia técnica de instituciones internacionales para apoyar a la 
formulación de los programas de reducción de emisiones.  Por ejemplo, el KfW Carbon Fund ofrece 
apoyo para el desarrollo de Programas de Actividades (PoAs), solamente bajo el contexto MDL, sin 
embargo tomando en cuenta que la presente estrategia está basada en los lineamientos de MDL y 
considerando que este fondo incluye servicios de asesoramiento, estructuración y evaluación de 
propuestas de programas, se podría tomar contacto con ellos y ver la posibilidad de poder 
relacionarnos con ellos. 
 
Por su lado el Programa del Carbono (PLAC+e), recientemente ha abierto la posibilidad de poder 
trabajar con proyectos de energía renovable y eficiencia energética, sin componente MDL, lo que 
convierte a este fondo en una opción interesante para desarrollar proyectos bajo un esquema 
voluntario. 
 

12.3.3 Validación y registro de PoAs con esquema voluntario 

Como se explicó en la sección 2 del presente informe, el mercado voluntario de carbono opera 
mediante una variedad de esquemas, los cuales cuentan con sus propios protocolos y permiten el 
registro de proyectos de reducción de emisiones para la generación de créditos de carbono.  En 
este sentido, para acceder al mercado voluntario de carbono, es necesario evaluar los esquemas 
disponibles y seleccionar el esquema más apropiado para el tipo de proyecto en consideración. 
 
Esquema del Mercado Voluntario   
Como se mencionó en la sección 9.3 del presente informe, considerando los importantes beneficios 
sociales que genera el proyecto EELA, se recomienda la participación bajo el Gold Standard para 
maximizar la potencial valorización de estos co-beneficios. 
 
Entidad Validadora 
Para registrar el proyecto bajo un esquema, es necesario formular la documentación requerida por 
el esquema y gestionar su validación mediante una entidad validadora.  La entidad validadora 
deberá cumplir con las funciones designadas a la Entidad Operacional Designada bajo un escenario 
MDL, con la diferencia que bajo el Mercado Voluntario esta entidad podrá ser constituida por un 
auditor independiente, sin necesitar la autorización de la Junta Ejecutiva. Los requisitos para la 
validación por esta entidad dependerán del estándar que se vaya a utilizar. 
 

12.3.4 Financiamiento de implementación de las medidas de eficiencia energética 

Es necesario identificar alternativas para financiar los costos de implementación de las medidas de 
eficiencia energética en las ladrilleras.  En general, un concepto fundamental de los proyectos de 
reducción de emisiones es que deben ser adicionales, es decir que no hubieran podido 
implementarse sin el incentivo de la venta de los créditos de carbono.  En este sentido, una parte 
de los costos de implementación de las medidas de eficiencia energética en las ladrilleras será 
cubierta por los ingresos de la venta de los créditos de carbono.  Sin embargo, no es factible que 
estos ingresos cubran la inversión total (como se demostrará en el siguiente capítulo) de manera 
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que es necesaria buscar otras fuentes de financiamiento para cubrir los costos restantes.  En este 
sentido es importante acotar que las medidas de eficiencia energética generarán beneficios 
económicos con respecto a los reducidos gastos en combustibles y mejoras en las cantidades de 
productos generados, los cuales sirven como un incentivo para la obtención de préstamos 
bancarios.  Asimismo, se puede utilizar los acuerdos de compra de reducciones de emisiones 
(ERPAs, según el siglo en inglés) como colateral para la obtención de préstamos. 
 
Compradores de créditos de carbono 
Como un componente del presente estudio, se entrevistaron a varios potenciales compradores de 
créditos de carbono, que en muchos casos son las mismas empresas que ofrecen servicios de 
desarrollo de proyectos.  De las empresas incluidas en el estudio, se obtuvo una oferta de 
Myclimate regional Perú de comprar 100.000 tCO2 de créditos de los proyectos de la región andina, 
lo cual corresponde a la cantidad de reducciones esperadas en el PoA andino.  Sin embargo, queda 
pendiente buscar un comprador para los créditos generados por el PoA de Brasil.   
 
Financiamiento para la implementación de las medidas de eficiencia energética 
Para cubrir el monto  total de inversión necesario para la implementación de las medidas, se 
recomienda buscar financiamiento mediante préstamos o créditos de entidades financieras 
internacionales o locales, las cuales podrían consistir en fondos de financiamiento dirigidos a 
proyectos de este tipo.  Por ejemplo, los productores tienen la posibilidad de poder acudir a nivel 
regional al Programa Latinoamericano del Carbono (PLAC+e) de CAF, el cual apoya todo el ciclo de 
los proyectos con potencial de reducción de emisiones, incluyendo la prestación de servicios 
financieros que permitan la materialización de los proyectos. A nivel de país Brasil cuenta con el 
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), el cual tiene a su cargo el Fondo 
de Desarrollo Limpio, con el objetivo de apoyar empresas potencialmente generadoras de 
reducciones certificadas de carbono, financiando todos los sectores que requieran inversión 
ambiental intrínseca a sus emprendimientos, incluyendo inversiones para nuevas tecnologías y 
equipos, orientadas a la eficiencia en el uso de recursos energéticos. 
 

12.3.5 Implementación de medidas en ladrilleras 

 
Proveedor de tecnología 
Para la implementación de las medidas de eficiencia energética dentro del modelo de intervención 
del Programa EELA en las ladrilleras, se requerirá el diseño para la construcción de los hornos 
mejorados y los sistemas de ventilación para mejorar la combustión, para que posteriormente las 
UPs implementen las medidas y se vayan incorporando al proyecto.  
 
Unidades Productivas 
5Ŝ ŀŎǳŜǊŘƻ ŀƭ άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ !ōŀƧƻ IŀŎƛŀ !ǊǊƛōŀέ ƭƻǎ ƳƛŜƳōǊƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ƭŀŘǊƛƭƭŜǊŀǎ ŘŜōŜƴ ǎŜǊ 
organizados y asesorados para poder implementar las medidas de reducción de emisiones; uno de 
los factores de éxito para el proyecto consiste en que las medidas propuestas sean ampliamente 
aceptadas y los representantes de las UPs se comprometan a realizar la implementación de las 
tecnologías. Estos compromisos o acuerdos contractuales pueden basarse en un fondo de confianza 
alimentado por cuotas de afiliación, por ejemplo. Por otro lado, para asegurar la adicionalidad del 
proyecto se pueden bajar los costos operativos y de implementación de las medidas de eficiencia 
con el ingreso de los VERs. 
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12.3.6 Monitoreo y verificación de CPAs,  expedición de créditos 

Para generar las reducciones de emisiones, se debe realizar el monitoreo de todos las CPAs de cada 
PoA, actividad que podría ser realizada con el apoyo de las empresas/instituciones socias de 
desarrollo de proyectos de reducciones de emisiones.  Posteriormente el informe de monitoreo 
debe ser entregado para verificación por una entidad verificadora, antes de que se registren las 
reducciones logradas con el esquema seleccionado del mercado voluntario. 
 
Entidad Verificadora 
La entidad verificadora, la cual normalmente pueda ser la misma que la entidad validadora, deberá 
cumplir con las funciones designadas a la Entidad Operacional Designada bajo un escenario MDL, 
con la diferencia que bajo el Mercado Voluntario esta entidad podrá ser constituida por un auditor 
independiente, sin necesitar la autorización de la Junta Ejecutiva. Los requisitos para la verificación 
por esta entidad dependerán del estándar que se vaya a utilizar. 
 
Expedición de Créditos por el Esquema del Mercado Voluntario   
Se debe entregar el informe de verificación con la documentación requerida al esquema 
seleccionado del mercado voluntario, para que éste pueda expedir los créditos de carbono 
correspondientes.  Es importante mencionar que normalmente el esquema cobra una tasa para el 
registro y expedición de los créditos de carbono. 
 

12.4 Esquema de estructuración de los programas según la estrategia recomendada 

 
Como se explica en la sección 7.1 del presente estudio, para implementar un PoA, primero se debe 
registrar el marco del programa PDD-POA junto con una CPA inicial y la CPA genérica. 
Posteriormente se pueden ir aumentando nuevas CPAs a lo largo de la vida del programa.   
 
Cada CPA consiste en la implementación del proyecto en un grupo de ladrilleras definido por su 
agrupación geográfica, organizacional o por la tecnología por implementar.   
 
Para desarrollar una estrategia de estructuración de los PoAs y CPAs, es importante tomar en 
cuenta los costos asociados a cada componente.  Como se muestra con más detalle en el siguiente 
capítulo, los costos de formulación, validación y registro de un PoA son mayores que los costos 
equivalentes para un proyecto normal pero sólo se los eroga una vez (en el año inicial de registro 
del PoA).  Posteriormente, los costos de formulación, validación e incorporación de cada CPA son 
menores que los equivalentes para un proyecto estándar. Sin embargo, es necesario tomar en 
cuenta que la elaboración de los informes de monitoreo y verificación que deben ser presentados 
cada año durante el periodo de implementación de cada CPA, representan costos significativos que 
deben ser pagados cada año a lo largo de la vida de un CPA, dando como resultado que los costos 
totales del monitoreo y verificación finalmente resultan mucho mayores que los costos iniciales de 
registro de la CPA.  De la misma manera, estos costos resultan más significativos que el costo inicial 
de implementación del PoA. 
 
Considerando estos factores, resulta clave maximizar la cantidad de reducciones de emisiones 
generadas por cada CPA para minimizar el número de CPAs y de esta manera minimizar el costo por 
tCO2 para la documentación y procedimientos, especialmente de monitoreo y verificación.  Aunque 
puede parecer que los costos para la preparación y registro del PoA y CPAs son mayores que los 
equivalentes para el desarrollo de varios proyectos normales separados, se debe recordar que la 
razón fundamental para formular los proyectos mediante PoAs consiste en el enfoque de 
ampliación que considera el Programa EELA, el objetivo principal del mismo es en el futuro próximo  
incorporar más ladrilleras dentro de sus alcances, lo cual solo podrá realizarse mediante la inclusión 
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de nuevas CPAs bajo la modalidad de PoA.  Es importante mencionar que a lo largo de la vida del 
programa esta estrategia resultará más económica.    
 
En base a estas consideraciones, se recomienda lo siguiente:   
 
Se debe formular la documentación del PoA tomando en cuenta todos los posibles escenarios de 
inclusión futura de CPAs, para maximizar las posibilidades de incorporar más CPAs, de manera que 
se puedan compensar los costos del PoA con la inclusión de más CPAs.  Sin embargo, mencionar 
que solamente vale la pena incorporar CPAs de tamaños que permitan generar suficientes créditos 
de carbono para superar los costos asociados a cada CPA. 
 
En el caso de la estrategia recomendada - el  desarrollo de un PoA andino y un PoA en Brasil -, ésta 
debe basarse en las estimaciones de reducciones de emisiones potenciales del capítulo 10.  En el 
caso de Brasil, se cuenta con un máximo de reducciones de aprox. 50.000 tCO2/año y en la región 
andina aproximadamente 100.000 tCO2.  Sin embargo, estos son las cantidades máximas teóricas, 
de manera que es fundamental que el EELA trabaje en las condiciones que permitan minimizar los 
riesgos para lograr estas reducciones.  En este sentido, las cantidades de reducciones de emisiones 
no son muy grandes en el escenario inicial, así que se recomienda minimizar el número de CPAs 
para minimizar los costos totales por documentación y procedimientos.   
 
Para definir exactamente cuántas CPAs se formularán en cada país, será necesario realizar una 
evaluación más profunda de las condiciones de operación, metodologías aplicables y asociación 
entre las ladrilleras a nivel nacional.  Sin embargo, para el propósito de realizar el análisis financiero 
inicial, se supondrá la formulación de 2 CPAs en cada uno de los países con mayor potencial de 
reducción de emisiones (Perú y Brasil) y 1 CPA en cada uno de los demás países (Bolivia, Colombia y 
Ecuador). 
 
Con respecto a los tiempos, al validar y registrar un PoA, se debe validar y registrar por lo menos 
una CPA.  Para minimizar el riesgo de que se requieran revisiones o que se rechace el PoA, es 
aconsejable presentar solamente una CPA junto con el PoA, de manera que se puede considerar 
que en el primer año se registraría una sola CPA por PoA.  Posteriormente se puede presentar 
cualquier número de CPAs en cada año.   
 
Para el propósito del análisis financiero del capítulo 13, se partirá del supuesto de que se realizaría 
la incorporación de todas las CPAs consideradas en la estrategia actual dentro de los primeros dos 
años después del registro del PoA, considerando que estas CPAs corresponderían a las ladrilleras 
que participan actualmente en el Programa EELA.  Asimismo, se supone que la duración de cada 
CPA será de 10 años, como un escenario conservador, en base a las condiciones de informalidad y 
la incertidumbre sobre el futuro del programa. 
 
Finalmente, es importante acotar que este escenario solamente toma en cuenta las ladrilleras 
actualmente participantes del Programa EELA, pero se espera ampliar este programa mediante la 
modalidad PoA, de manera que se esperaría que en el escenario real se pudiera incorporar más 
CPAs y por tanto generar más reducciones de emisiones. 

 
 

12.5 Posibles variaciones a la estrategia propuesta 

 
Escenario MDL 
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Se ha demostrado en el presente estudio que la participación del proyecto EELA en el MDL 
presentaría un alto nivel de riesgo, por lo cual no recomienda esta alternativa.  Sin embargo, con el 
fin de evaluar una variedad de escenarios, en el análisis financiero se considerará un escenario MDL 
para el PoA andino.  Para ello, se tendría que separar Bolivia debido a la política de su gobierno que 
no permite la realización de proyectos MDL, de manera que se considerará un proyecto normal 
voluntario para Bolivia junto con un PoA andino en el MDL. 
Situación Ecuador 
 
Por otro lado, se ha observado que la cantidad máxima de reducciones de emisiones en Ecuador es 
4250 tCO2/año.  Al tomar en cuenta la probabilidad de que no se efectivice esta cantidad en su 
totalidad, el tamaño de una CPA inicial en Ecuador resultaría muy pequeño, por lo cual sería 
importante evaluar la posibilidad de postergar la incorporación de una CPA de Ecuador hasta contar 
con un mayor número de ladrilleras participantes en el Programa EELA.  En este sentido, en el 
análisis financiero, se evaluará el impacto de excluir Ecuador de los flujos de caja para poder 
determinar la factibilidad de su inclusión con la cantidad actual de reducciones. 
 
 

12.6 Estrategia para la incorporación futura de México y Argentina en una segunda fase  

 
Para facilitar la incorporación de todos los países del Programa EELA en el mercado de carbono, 
será importante buscar alternativas para superar las barreras descritas en la sección 10.3 con 
respecto a la participación de las ladrilleras de México y Argentina.  En este sentido, se deberá 
desarrollar actividades dirigidas a la mejora de las condiciones sociales de las ladrilleras y el 
fortalecimiento de las UPs.  Asimismo, al contar con las experiencias de la implementación de una 
primera fase de proyectos de reducción de emisiones, mediante los dos PoAs de la estrategia 
recomendada, se podrá formular con mayor facilidad la estrategia para la inclusión de estos dos 
países. 
 
Es importante mencionar que en México existe un fuerte marco institucional que ofrece 
importantes oportunidades para los proyectos de reducción de emisiones, considerada que se ha 
manifestado la voluntad política para apoyar a proyectos programáticos a nivel municipal, estatal y 
nacional.  Asimismo existen iniciativas específicas de mitigación del cambio climático en algunas 
regiones, por ejemplo el Programa de Carbono Neutral del Municipio de León, el cual trabaja bajo 
un ŎƻƴǾŜƴƛƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ǎŜŎǘƻǊ ŜƳǇǊŜǎŀǊƛŀƭ ǇǊƻƳƻǾƛŜƴŘƻ ǇǊƻŎŜǎƻǎ ŘŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ Ƴłǎ άƭƛƳǇƛƻǎέ ȅ 
ecológicos y compensando las huellas de carbono de todos los sectores de la sociedad civil.  
 
Una buena oportunidad para el caso de México representan las iniciativas de comercio de 
emisiones con países de Estados Unidos y Canadá, en las cuales se incluyen dinámicas de subastas 
de emisiones (iniciativa del Clima del Oeste (WCI)), impuestos al carbono (iniciativa Columbia 
Británica), uso de mecanismos de mercado vinculados con otros esquemas de intercambio de 
emisiones a nivel global (Acta de Soluciones al Calentamiento Global de California (AB32)), etc. 
(para saber más detalle de dichas iniciativas ver sección 2.3 del presente informe) 
 
En el caso de Argentina, una vez superadas las barreras sociales mencionadas con anterioridad, el 
Fondo de Carbono con el que cuenta este país representa una buena opción para facilitar el 
desarrollo del proyecto, ya que tiene como objetivo impulsar al sector industrial  para aprovechar 
todo el potencial de mercado de carbono, mediante la modalidad  de MDL. 
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13.  Análisis financiero 
 
En este capítulo se realiza el análisis para determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto en 
función de los costos por documentación, inversión en equipo y maquinaria e ingresos por 
concepto de la venta de créditos de carbono durante el periodo de duración del proyecto. Para esto 
se utilizarán indicadores y herramientas de análisis como ser el VAN (Valor actual neto), análisis de 
sensibilidad identificando el aporte de las variables mas importantes y análisis del punto de 
equilibrio para el VAN=0.  
 
Para llevar a cabo este análisis se evaluarán distintos escenarios, estos varían de acuerdo a los PoAs 
que se tomaran en cuenta, a la cantidad de CPAs por PoA, a la inversión en maquinaria y equipos, a 
la tasa de descuento aplicada, y al tipo de mercado en que se participa (MDL o voluntario).  En los 
diferentes escenarios se evaluarán los indicadores financieros para diferentes situaciones con 
respecto al precio del crédito de carbono, el porcentaje de hornos participantes y reducciones 
logradas.   
 

13.1 Escenario base  

 
Según las recomendaciones del capítulo 12, se ha definido como escenario base de evaluación del 
proyecto a la inclusión de dos PoAs: un PoA Andino que comprenda a  Bolivia, Ecuador, Colombia y 
Perú y a un PoA Brasil, ambos dirigidos al mercado voluntario. 
 
Tasa de descuento utilizada 
 
Se escogió una tasa de descuento del 13% para el cálculo del VAN en el flujo de fondos del 
escenario base. De aŎǳŜǊŘƻ ŀ ƭŀ ǇǳōƭƛŎŀŎƛƽƴ άtƻ! .ƭǳŜǇǊƛƴǘ .ƻƻƪ ǇǳōƭƛŎŀŘƻ ǇƻǊ Ŝƭ YŦ² 
.ŀƴƪŜƴƎǊǳǇǇŜ нллфέ ǉǳŜ Řŀ ƭƛƴŜŀƳƛŜƴǘƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ǇǊŜǇŀǊŀŎƛƽƴ ŘŜ tƻ!ǎ ƭŀǎ ǘŀǎŀǎ ŘŜ ŘŜǎŎǳŜƴǘƻ 
utilizadas en proyectos similares como ser Proyectos de eficiencia en hornos domésticos, 
biodigestores domésticos, calentamiento solar de agua y refacción de calefones industriales están 
alrededor del 10%. La tasa de descuento escogida para el análisis financiero es del 13% asumiendo 
una postura conservadora. 
 
Contribución a la inversión por horno 
 
La inversión del proyecto contempla un aporte inicial a la inversión por implementación en las 
medidas de eficiencia energética por horno. Se toma en cuenta un monto total estimado de 
inversión en medidas de eficiencia energética (construcción, implementación de la tecnología, 
patentes, etc) de 10000 $us por horno. Para la evaluación del escenario base se ha destinado una 
parte de la inversión inicial como contribución a estas inversiones por implementación de medidas 
de eficiencia por horno, se ha asumido un aporte del 25%, es decir 2500 $us por cada uno, de 
manera independiente del tamaño, tecnología que utiliza y porcentaje potencial de reducciones del 
horno a cada horno se le asigna 2500 $us como aporte inicial en la inversión que necesita. Para el 
restante 75% se deben buscar fuentes de financiamiento acordes a cada situación. 
 
Duración del proyecto  
 
Se ha contemplado una vida útil del proyecto de 12 años. La elección de la vida útil del proyecto 
toma en cuenta también la duración de las CPAs, se postula que cada CPA dura 10 años. Se está 
planteando que se puede preparar la documentación para la inclusión de CPAs en los años 0, 1 y 2; 
considerando que cada CPA empezará a funcionar un año después de la preparación y presentación 
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de la documentación las CPAs pueden empezar a funcionar en los años 1, 2 y 3. Como cada CPA 
tiene una duración de 10 años las CPAs que empiezan a funcionar el año 3 terminaran en el año 12.  
 
Cantidad de CPAs a incluir. 
 
La cantidad asignada de CPAs se escogió bajo la premisa de que necesariamente debe existir 1 CPA 
por país como mínimo. Brasil y Perú tienen la mayor cantidad de emisiones entre el grupo de países 
contemplados en el proyecto entre los dos hacen más del 75% de las emisiones totales del grupo 
(ver Tabla 3 del Anexo 6). Por este motivo que se asignó dos CPAs a Brasil y dos a Perú por la 
cantidad mayor de reducciones realizables en comparación con el resto del grupo. 
 
En resumen se asignarán 1 CPA a Bolivia, 1 CPA a Ecuador, 1 CPA a Colombia y 2 CPAs a Perú en el 
PoA Andino voluntario y 2 CPAs a Brasil en el PoA Brasil voluntario para el escenario base. 
 
Análisis del precio del crédito y el porcentaje de reducciones. 
 
Para evaluar los cálculos de los costos, inversión e ingresos en el escenario base se tomaran  valores 
intermedios para las variables de precio y porcentaje de reducciones que da un VAN = 0, estos 
valores son: 
 

- Precio del créditos ŘŜ тΦр ϵ ƻ млΦт Ϸǳǎ 
- Un porcentaje de reducciones realizadas del 50% 

 
Condiciones del escenario base 
 
Los costos, inversiones e ingresos que se describen en los siguientes puntos fueron calculados 
tomando en cuenta las condiciones del escenario base propuestas que son:   
 

- 1 PoA Andino voluntario 
- 1 PoA Brasil voluntario 
- 1 CPA Bolivia, 1 CPA Colombia, 1 CPA Ecuador, 2 CPAs Peru, 2 CPAs Brasil 
- Inclusión de 2 CPAs en el año 0, 3 CPAs en el año 1 y 2 CPAs en el año 2. 
- 2500 $us de aporte a la inversión por horno. 
- Una tasa de descuento del 13% 
- Duración del proyecto de 12 años 

 
 

13.1.1 Costos e Inversiones  

Se dividirán los costos e inversiones del proyecto en dos grupos:  
 

- Costos por documentación, validación y verificación 
- Inversión en implementación de las medidas de eficiencia energética  

 
Los costos por documentación, validación y verificación se detallan a continuación: 
 

Tabla 22. Costos en documentación, validación y verificación ($us) 

 
PoA andino MDL 

(sin Bolivia) 
PoA andino 
voluntario 

PoA Brasil 
voluntario 

Proyecto Bolivia 
voluntario 
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PDD-POA incluido  
1 CPA 

120000 
 

90000 80000 30000 

Validación 80000 60000 50000 15000 

Registro 0.1-0.2 0,1 0,1 0,1 

Preparación de la 
documentación de 

un CPA 
20000 15000 15000 15000 

Validación de un 
CPA (posterior a 

un año) 
25000 18000 18000 18000 

Preparación del 
reporte de 
monitoreo 

16000 12000 12000 10000 

Verificación 16000 10000 10000 10000 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se tomará un porcentaje del 3% sobre los costos de preparación de documentación de los PoAs y 
las CPAs para contingencias. 
 
Se ha previsto un 10% sobre la venta total de los créditos de carbono como comisión para los socios 
que participan en el desarrollo del proyecto.  Sin embargo es posible que los socios del proyecto 
también participen o sean las entidades encargadas de la preparación de la documentación para la 
inclusión de PoAs y CPAs. Por lo tanto los costos tomados en cuenta por estos conceptos podrían 
disminuir, de todas formas para la evaluación de los flujos de fondo y cálculo de los indicadores se 
asumirá que los socios y las entidades involucradas en la presentación y preparación de la 
documentación no son las mismas asumiendo una posición conservadora.   
 
Los costos anuales totales por documentación, validación y verificación para el escenario base se 
pueden ver en la Tabla 1 del Anexo 6. 

 
Los costos por inversión en la implementación de las medidas de eficiencia energética se detallan a 
continuación: 
 
Para la evaluación del escenario base se asume que la inversión para la implementación de las 
medidas de eficiencia energética para un horno es de 10.000 $us. Se ha asumido el supuesto que la 
cantidad fija que está incluida en la inversión inicial del proyecto para cada horno es el 25%, igual a 
2500 $us.  
 

Tabla 23. Inversión en Maquinaria y equipo ($us) 

Descripción 
Precio 
total 

estimado 

 
Con 

financiamiento 

Incluido  
en la 

inversión 

Inversión por horno($us) 10000 7500 2500 

Mantenimiento  250   

Fuente: Elaboración propia en base a documentación del Programa EELA 

 



73 

 

Tabla 24. Inversión en maquinaria y equipo escenario base ($us) 

Descripción  Año 0 Año 1 Año2 Total 

EQUIPO Y MAQUINARIA 429285,71 643928,571 429285,714 1502500 
Fuente: Elaboración propia en base a documentación del Programa EELA 

 

13.1.2 Ingresos 

Para definir la cantidad de ingresos, sólo se toma en cuenta la venta de créditos de carbono, 
excluyendo cualquier otro ingreso que pueda la actividad productiva. 
 
Para la estimación de los ingresos se han utilizado datos de la cantidad de emisiones que emiten las 
ladrilleras, el porcentaje posible de reducción de emisiones, la cantidad de hornos por país y el 
precio del crédito de carbono en el mercado voluntario. Estos datos se pueden ver en las Tablas 3 y 
4 del Anexo 6. 
 
A continuación se muestran los ingresos y las emisiones generadas por año durante el periodo de 
funcionamiento para el escenario base del proyecto de 12 años. La variación en la cantidad de 
emisiones se debe a la cantidad de CPAs funcionando por año, ya que el periodo de duración de un 
CPA es de 10 años y en el año 0 sólo se puede incluir 1 CPA por PoA. En el escenario base los demás 
CPAs se incorporan en los años 1 y 2.   
 
El precio pagado por créditos de carbono es de 10.7 $us o su equivalente de 7.5 Euros y se tomó en 
cuenta el 50% de reducciones realizadas. 
 

 

Tabla 25. Ingresos por la venta de créditos de carbono  

 Reducción de 
emisiones 

proyectadas 
(ton CO2eq) 

Reducción 
de emisiones 
acumuladas 
(ton CO2eq) 

Venta de 
créditos de 

carbono 
($us) 

Año1 21700 21700 232500 

Año2 54250 75950 581249 

Año3 75950 151900 813749 

Año4 75950 227850 813749 

Año5 75950 303800 813749 

Año6 75950 379750 813749 

Año7 75950 455700 813749 

Año8 75950 531649 813749 

Año9 75950 607599 813749 

Año10 75950 683549 813749 

Año11 54250 737799 581249 

Año12 21700 759499 232500 

Total 759499  8137491 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 
 

13.1.3 Flujo de fondos 

En base a estas condiciones del escenario base se realizó un análisis del flujo de caja para un 
periodo de doce (12) años, tomando en cuenta diferentes combinaciones de porcentaje de las 
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reducciones totales logradas y precios de créditos de carbono.  En la siguientes gráficas se exponen 
los flujos de caja para tres precios de crédito (5, 7,5 y 10 Euros) en el escenario de lograr 50% de las 
reducciones de emisiones. 
 
 
 
 

Figura 8. Flujo de caja con un 50% de reducciones realizadas por precio de crédito de carbono  
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Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 2 del Anexo 6. 

 
Figura 9. Flujo de caja acumulado con un 50% de reducciones realizadas por precio de crédito 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 2 del Anexo 6. 

 
Las dos gráficas anteriores representan el comportamiento del flujo de fondos y el flujo de fondos 
acumulado respectivamente, comparando tres flujos diferentes con 5, 7.5, y 10 Euros. En el eje 
vertical se encuentra la cantidad de los flujos por año en Euros y en el eje horizontal se muestran 
los años de vida del proyecto.  
 
Como se puede observar en la Gráfica 1 que representa el flujo de fondos de los últimos dos años, 
este indica una disminución en el flujo debido a que en esos periodos termina la vida de las CPAs 
que se incluyen en los primeros años de vida del proyecto, puesto que cada CPA solo tiene 
contemplado una vida útil de 10 años. 
 
La Gráfica 2 muestra el flujo de fondos acumulado, al igual que en la gráfica anterior este indica el 
beneficio alcanzado sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. En los primeros dos años 
se puede apreciar la tendencia descendente del flujo debido a que en estos años todavía se realizan 
inversiones debido a los costos en documentación por inclusión de CPAs. 

 
En la Tabla 2 del Anexo 6 se muestran los datos mas detallados por ítem para el flujo de fondos del 
proyecto para un horizonte de 12 años de vida en las condiciones de escenario base.  
 

13.1.4 Análisis de indicadores  

Para facilitar la evaluación de los distintos escenarios, se realizó un análisis de punto de equilibrio 
para el VAN=0 para definir el aporte de las variables precio por crédito y cantidad de reducciones 
en el escenario base. 
 
La siguiente tabla muestra el punto de equilibrio para VAN=0 para las variables precio por crédito 
de carbono y porcentaje de reducciones realizadas en las condiciones del escenario base.  
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Tabla 26. Análisis punto de equilibrio escenario base 

% de 
Reducciones 

realizadas 

VAN para un 
precio del 

crédito de  10 
Euros 

VAN para un 
precio del 

crédito de  7.5 
Euros 

VAN para un 
precio del 

crédito de  5 
Euros 

Punto de equilibrio 
en el precio del 
créditos para 

VAN=O 

60% 1.099.062 168.431 -762.200 7 

50% 772.157 0 -778.895 7,51 

30% 118.345 -346.970 -812.286 9,36 

Punto de 
equilibrio en 

% de 
reducción 

para VAN=0 26% 50% >100%  
Fuente: Elaboración propia 

 
La Tabla 25 muestra el valor del VAN en diferentes condiciones de precio del crédito de carbono y 
porcentaje de reducciones realizadas bajo las condiciones de escenario base explicadas en los 
puntos anteriores. Las tablas lateral e inferior muestran los puntos de equilibrio para el precio del 
crédito y para el porcentaje de reducciones respectivamente. Los valores del punto de equilibrio 
indican el valor de la variable señalada que hace que el valor del VAN calculado en esas condiciones 
sea cero, por ejemplo en la primera fila de la tabla: en la primera columna se muestra el porcentaje 
de reducciones realizadas, a continuación los valores del VAN para los precios respectivos de 10, 7.5 
y 5 Euros respectivamente y en la última columna del punto de equilibrio indica el precio del 
crédito de carbono para que con un 60% de reducciones realizadas el VAN sea cero, en este caso 
para que esto se cumpla el precio debe ser de 7 Euros. 

   
Figura 10. Comportamiento del VAN respecto al porcentaje de reducciones por precio de bono en el 

escenario base 
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Comportamiento del VAN respecto al porcentaje de 

reducciones por precio de bono en el escenario base
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Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 25 

 
La Grafica 3 muestra los valores hallados en la Tabla 25: las barras indican el valor del VAN para los 
diferentes porcentajes de reducciones realizadas y cada grupo tiene tres barras para los tres precios 
por crédito analizado.  Como se puede apreciar en el grupo de barras correspondiente al 50% de 
reducciones realizadas, el valor de la barra del medio correspondiente al VAN con el precio del 
crédito de 7.5 Euros es igual a cero. 
 
 

13.2 Análisis de sensibilidad de variables importantes 

 
Para evaluar los diferentes escenarios potenciales se realiza un análisis de sensibilidad comparando 
el valor del VAN para la variación de precio y reducciones realizadas en porcentaje. Estas 
variaciones representan los escenarios optimista, real, pesimista respectivamente, por ejemplo en 
Ŝƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭ ǇǊŜŎƛƻ Ŝƴ ƭƻǎ ŎǊŞŘƛǘƻǎ ŘŜ ŎŀǊōƻƴƻ мл ϵ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀ Ŝƭ ŜǎŎŜƴŀǊƛƻ ƻǇǘƛƳƛǎǘŀ ȅ рϵ Ŝƭ 
pesimista, con el mismo criterio se puede considerar a las variaciones en porcentaje de 
reducciones. 
 

13.2.1 Variable: Inclusión de Ecuador  

Según las consideraciones explicadas en la sección 12.5, se evaluará la participación del Ecuador en 
el PoA Andino en función de la cantidad de emisiones que genera y por lo tanto la cantidad de 
reducciones que se pueden realizar. Si realizamos una comparación de la Tabla 26 con la tabla 
similar del escenario base (Tabla 25) se puede apreciar que existe un aumento considerable en las 
cantidades de los VANs cuando se quita a Ecuador del escenario base. Esto es debido a la 



78 

 

disminución en la cantidad de hornos: Ecuador cuenta con un 20% en la cantidad de hornos 
respecto al total de hornos de los países contemplados y solo tiene un 3% de reducciones 
potenciales. Es por eso que cuando se quita a Ecuador del escenario se puede observar una 
disminución del 20% en la inversión en maquinaria y mantenimiento de los hornos y solo un 
aumento del 3% en los ingresos por ventas de créditos de carbono. 
 
 

Tabla 27. Valor del VAN en Euros para el escenario PoA Andino + PoA Brasil (Sin Ecuador) 

% de 
Reducciones 

realizadas 

VAN para un 
precio del 

crédito de  10 
Euros 

VAN para un 
precio del 

crédito de  7.5 
Euros 

VAN para un 
precio del 

crédito de  5 
Euros 

60% 1.472.091 546.351 -379.389 

50% 1.097.347 325.897 -445.553 

30% 347.860 -115.010 -577.880 

Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla anterior muestra una estructura e información similar a la de la Tabla 25; muestra el valor 
del VAN con la variación del precio del crédito de carbono y porcentaje de las reducciones 
realizadas. El aumento en las cantidades que representan al VAN es debido a la disminución en la 
inversión por concepto de inversión y mantenimiento en los hornos y por costos de 
documentación. 

  
Por la cantidad reducida en el potencial de reducciones que tiene Ecuador es que se analiza el 
escenario en el que se excluya a Ecuador de manera inicial para cuantificar el impacto que 
representaría el empezar el proyecto sin este país. Asumiendo que una vez establecidas las 
condiciones iniciales suficientes asegurar la viabilidad del proyecto en si y aseguradas las 
condiciones para el éxito de la inclusión de Ecuador en el mecanismo planteado se incluya la CPA de 
Ecuador en el esquema del proyecto. 

 

13.2.2 Variable: Escenario MDL 

Se plantea un escenario MDL, es decir un PoA Brasil voluntario, proyecto Bolivia Voluntario y un 
PoA MDL Andino en el que participen Perú, Ecuador y Colombia. Se excluye a Bolivia del PoA 
Andino MDL ya que el gobierno de Bolivia ha dejado claro que no participará en el mercado de 
carbono bajo las actuales circunstancias solo siendo posible la inclusión de Bolivia mediante el 
mercado voluntario.   
 
Se puede apreciar en comparación con el escenario base que los valores de VAN disminuyen en el 
caso de tomar en cuenta el PoA Andino MDL, esto es debido a los costos por documentación que 
son mayores y principalmente al costo de registro de las reducciones realizadas que en el caso MDL 
es el doble del mercado voluntario (0.2 $us partir de 15000 CERs registradas, 0.1 $us por VER).    
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Tabla 28. Valor del VAN en Euros para el escenario PoA MDL Andino + Poa Brasil + Proyecto Bolivia 
Voluntario 

% de 
Reducciones 

realizadas 

VAN para un 
precio del 
crédito de  
10 Euros 

VAN para un 
precio del 
crédito de  
7.5 Euros 

VAN para 
un precio 

del crédito 
de  5 Euros 

60% 935.499 -33.433 -1.002.366 

50% 596.318 -211.126 -1.018.569 

30% -82.043 -566.510 -1.050.976 

Fuente: Elaboración propia  

 

13.2.3 Variable: Contribución a inversión en tecnología 

Otra variable importante para ser analizada es la cantidad que se asigna como monto fijo para el 
aporte en la inversión por implementación en las medidas de eficiencia energética que se realizan 
por horno en la inversión inicial que puede efectuarse hasta el año 2 del horizonte proyectado de 
12 años. En el escenario base se ha fijado un monto de 2500 $us por horno por este concepto y un 
monto de 250 $us por concepto de mantenimiento y operación de estos. El cuadro siguiente 
muestra un análisis de punto de equilibrio para un VAN = 0 en el que se modificaran las variables de 
precio del créditos y porcentaje de reducciones en función del monto de inversión por horno. 

 

Tabla 29. Análisis de equilibrio inversión por horno  

Contribución a la inversión por 
implementación en las medidas 

de eficiencia energética ($us) 

Precio del créditos en el 
Ǉǳƴǘƻ ŘŜ ŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ όϵύ 

Porcentaje de reducciones 
en el punto de equilibrio 

1000 5,42 50% 

2000 6,58 50% 

2500 7,5 50% 

3500 9,37 50% 

4000 9,37 75% 

4500 10,3 75% 

5000 10,77 100% 

10000 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
La Tabla 28 muestra la variación en el precio del créditos y porcentaje de reducciones en el punto 
de equilibrio para un VAN = 0 respecto a un aumento en la inversión por horno. Se consideró como 
monto de contribución a la inversión por horno en el escenario base a la cantidad de 2500 $us, ya 
que el precio del créditos y el porcentaje de reducciones para este monto representan un punto 
medio en las cantidades esperadas, es decir para un precio esperado por créditos de 5 a 10 Euros se 
podría tomar como más probable al valor medio que en este caso es 7.5 Euros, de la misma forma 
se toma en cuenta a un porcentaje de reducciones del 50% como caso más probable.  
 
De la tabla se puede ver que si la contribución a la inversión por horno fuera de 10000 dólares (que 
es estimado de inversión total por horno que estamos tomando en cuenta), para que el VAN 
empezara a mostrar cifras positivas se tendría que vender los créditos a 20 Euros con un 100 % de 
reducciones realizadas, en el otro extremo si la inversión por horno fuera de 1000 dólares para que 
el VAN empezara a mostrar cifras positivas se tendría que vender el créditos a 5.42 Euros con un 
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50% de reducciones realizadas. Estas cifras demuestran la importancia del aporte al VAN de la 
inversión por horno. 
 
 

13.2.4 Variable: Tasa de descuento 

 

Tabla 30. Valor del VAN en Euros para el escenario base con 13% en la tasa de descuento 

% de 
Reducciones 

realizadas 

VAN para un 
precio del 

crédito de  10 
Euros 

VAN para un 
precio del 
crédito de  
7.5 Euros 

VAN para un 
precio del 

crédito de  5 
Euros 

60% 1.099.062 168.431 -762.200 

50% 772.157 0 -778.895 

30% 118.345 -346.970 -812.286 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 31. Valor del VAN en Euros para el escenario base con 15% en la tasa de descuento 

% de 
Reducciones 

realizadas 

VAN para un 
precio del 

crédito de  10 
Euros 

VAN para un 
precio del 
crédito de  
7.5 Euros 

VAN para un 
precio del 

crédito de  5 
Euros 

60% 857.059 18.182 -820.695 

50% 578.723 -120.342 -819.406 

30% 22.049 -397.389 -816.828 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 32. Valor del VAN en Euros para el escenario base con 20% en la tasa de descuento 

% de 
Reducciones 

realizadas 

VAN para 
un precio 

del crédito 
de  10 Euros 

VAN para un 
precio del 
crédito de  
7.5 Euros 

VAN para un 
precio del 

crédito de  5 
Euros 

60% 390.927 -267.656 -926.239 

50% 206.773 -342.046 -890.865 

30% -161.534 -490.825 -820.116 

Fuente: Elaboración propia  

 
Como se puede apreciar en las Tablas 29, 30, 31 como consecuencia lógica del aumento en la tasa 
de descuento para el calculo del VAN, el valor de este indicador disminuye para diferentes precios 
por créditos y porcentaje de reducciones.  
 
Se puede observar que para las tasas de 15 y 20% de descuento, el indicador VAN muestra 
resultados positivos para un precio del créditos de carbono superior a 7.5 Euros y un porcentaje de 
reducciones mayor al 50%.  
 

13.2.5 Variable: Número de CPAs 

 

Tabla 33. Valor del VAN Escenario base con la adición de 1 CPA a Poa Brasil y 1 CPA al PoA Andino (en Perú) 
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% de 
Reducciones 

realizadas 

VAN para un 
precio del 
crédito de  
10 Euros 

VAN para un 
precio del 
crédito de  
7.5 Euros 

VAN para un 
precio del 

crédito de  5 
Euros 

60% 879.862 -35.744 -951.350 

50% 558.960 -204.045 -967.050 

30% -82.845 -540.648 -998.451 

10% -724.650 -877.251 -1.029.852 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 32 muestra una disminución en el VAN debido a la inclusión de 2 CPAs, uno en Brasil y otro 
en Perú, es decir con un total de 3 CPAs en cada uno de los dos países.  Se evaluó la posibilidad de 
inclusión de CPAs en estos dos países debido a la cantidad de reducciones potenciales en ambos. 
Brasil cuenta con un 33.6% de las reducciones totales de los países contemplados y Perú cuenta con 
un 46% (ver Tabla 3 de Anexo 6).  
 
La disminución en el VAN es debido a los costos de documentación que implica la inclusión de CPAs 
en los PoAs respectivos.  
 

13.3 Recomendaciones financieras 

 
En primer lugar se debe destacar que el análisis financiero del escenario base según la estrategia 
recomendada en el presente estudio dio valores positivos del VAN en la mitad de los casos 
considerados, de manera que la estrategia recomendada se considera rentable con tal de que se 
obtenga un precio mínimo por los créditos de carbono de 7,5 Euros (10,7 $us) y se logre efectivizar 
por lo menos el 50% de las reducciones de emisiones potenciales. 
 
Con respecto a posibles variaciones en este escenario, se evaluaron los análisis tomando en cuenta 
principalmente la variaciones en variables que pueden ser controladas de alguna manera por los 
encargados del proyecto, es decir el numero de CPAs, la exclusión de países en función de la 
influencia en los indicadores que en este caso es Ecuador, la variación en la tasa de descuento 
utilizada, el planteamiento de trabajar con el mecanismo MDL para un PoA andino y la variación en 
el aporte a al inversión por horno. Para el análisis de cada uno de los escenarios también se tomó 
en cuenta la variables que no están bajo control del proyecto como son el precio de los créditos 
que depende de las condiciones del mercado de carbono, y el porcentaje de las reducciones 
realizadas que depende de la tecnología, el uso apropiados de esta y otros factores que pueden o 
no estar bajo el control de las instituciones encargadas del proyecto. 
 
Como resultado de los análisis se determinó que en función de obtener los mejores resultados 
económicos se debe tratar de: 
 

- Optimizar la cantidad de CPAs (por los costos en documentación que esto implica) 
- Postergar la incorporación de Ecuador hasta contar con una mayor cantidad de potenciales 

reducciones de emisiones (Por las características del numero de hornos y de cantidad de 
reducciones realizables) 

- Participar en el mercado voluntario (por el menor costo en documentación validación y 
verificación) 

- Minimizar el aporte a la inversión inicial por implementación de tecnologías para la 
reducción en hornos. 

 
Estas conclusiones se realizan en función de obtener el mejor resultado económico, sin embargo 
considerando las importantes características sociales del proyecto, se debería evaluar a futuro el 
proyecto con el uso de indicadores sociales.    
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Asimismo es importante tener en cuenta que estas evaluaciones se han realizado para escenarios 
teóricos aplicando supuestos conservadores; los costos, fueron promediados  de manera general, 
de modo que posteriormente se tendrá que evaluar los costos de acuerdo a la metodología 
específica con la que se trabaje (Gold Standard, Social Carbón). En el escenario real de 
implementación del proyecto, se espera poder ampliar el Programa EELA y de esta manera 
incorporar más CPAs dentro del PoA, de manera que se volvería más rentable. 
 
Finalmente, la futura inclusión de México y Argentina representa otra oportunidad de incrementar 
las reducciones de emisiones, así aumentando los ingresos o por tanto mejorando la rentabilidad 
de la iniciativa. 
 
 

14.  Próximos pasos y recomendaciones 
 
Para iniciar el proyecto se recomienda asegurar con un alto nivel de certeza el impacto de  
reducción de las emisiones por la implementación de las medidas de eficiencia energética 
propuestas. Esto es fundamental para poder contar con una buena gestión (validación, verificación 
y monitoreo) de las emisiones reducidas, principalmente considerando que el mercado de carbono 
continua siendo adverso a los riesgos de entrega y que actualmente la mayor parte de las 
emisiones son compradas cuando cuentan mínimamente con su validación. 
 
Se recomienda realizar un estudio económico/social a profundidad en las ladrilleras, con el fin de 
evaluar la capacidad de éstas para poder implementar las medidas de eficiencia energética y su 
capital de inversión (los costos de capital para la reconversión de hornos son restrictivos para el 
nivel de ingresos de la mayor parte de las UPs que en algún caso trabajan a nivel de susbsistencia), 
este estudio permitirá identificar si es que las UPs requieren apoyo institucional para cubrir los 
costos de implementación y mantención de los hornos, esto es fundamental para evaluar también 
la factibilidad de que el proyecto pueda ampliarse. En la misma línea, es importante considerar de 
cerca los otros factores sociales (trabajo infantil, condiciones de trabajo), el PoA podría ser 
suspendido si se encuentran fallas; por ejemplo, actividad ilegal de venta de leña. 
 
Ante esto, y como consecuencia de las condiciones de informalidad y situación artesanal de la 
mayor parte de las UPs existe un alto riesgo de que por múltiples razones las reducciones estimadas 
no se efectivicen, esto implica también la necesidad de generar un monto mínimo de créditos que 
deberían servir como fondo de garantía para eventualidades de incumplimiento.  Además de tomar 
en cuenta como pasos previos la preparación de las UPs para su ingreso al mercado. 
 
Si bien, como resultado de este estudio ya se tienen identificados potenciales 
compradores/inversionistas dentro del mercado voluntario, es fundamental la consideración 
temprana de continuar la relación con ellos asegurando las posibles estrategias hacia el mercadeo 
de los VERs. 
 
Por otro lado, es necesario tomar en cuenta el volumen mínimo potencial de reducciones, ya que 
por debajo de esa cantidad los costos de transacción inviabilizarían el proyecto.  
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ANEXOS 
Anexo 1: Resumen de la situación de línea base por país 

País 
Tipo de 
productores 

Cantidad de 
productores 
(encuestados) 

Categoría 
productiva 

Número 
de hornos 

Tipo de horno 
Tamaños de 
hornos 

Número 
de 
quemas 
/año 

Combustibles 
utilizados 
para el 
encendido 

Combustibles 
utilizados para la 
quema 

Propiedad de la 
tierra 

Argentina 98.5% 
Independientes 
 
1.5% Asociados 

139 (de un 
total de 139) 

100% 
Artesanal* 

151 89% hornos 
artesanales 
 
9% hornos de 
cámara 
 
2% hornos tipo 
túnel 

  Ramas de 
eucalipto con 
troncos de 
madera 

Carbonilla y 
ramas de 
eucalipto 

35% dueños del 
terreno 
 
65% alquilan el 
terreno 

Colombia 64% 
Independientes 
 
31% Cooperativa 
COLANEM 
 
5% otro criterio (no 
descrito) 

114 (de un 
total de 161) 

90.3% 
Artesanal  
 
9.6% 
Mecanizado
**  

308 Mayoría hornos 
tipo fuego 
dormido 

58 prod. Horno 
mediano 
42 prod Horno 
pequeño 
14 prod. Horno 
grande 

860 Leña 98% Carbón 
mineral 
 
1% troncos de 
madera 
 
1% no responde 

96% Dueño del 
terreno 
 
2% Alquila terreno 
 
1% alquila 
ladrillera 
 
1% Alquila 
ladrillera y terreno 
 

Ecuador 69% Independiente 
 
7% Gremio  
 
7% Asociación  
 
17% Otras 
asociaciones 

224 92.4% 
Artesanal  
 
8.6% 
Mecanizado  

232 63% hornos de 
forma circular 
 
35% hornos de 
forma cuadrada 
 
2% forma de 
túnel 
 
Menos del 1% 
rectangulares 

62 hornos 
capacidad hasta 
5000 unidades, 
151 hornos  
capacidad entre 
5001 y 10000, 
19 hornos 
capacidad para 
más de 10000 
unidades 

1302 77% troncos 
de madera  
 
12% ramas y 
troncos 
 
Entre 1 y 2% 
gasolina, 
diesel, llantas 

N/I 87% Dueños del 
terreno 
 
8% alquila terreno 
 
5% alquila terreno 
y ladrillera 

México 94.44% Asociación 
civil (Unión de 
ladrilleros del 
Refugio A.C.) 

126 (de un 
total de 135) 

100% 
Artesanal 

187 Tipo piramidal 
con paredes 
permanentes en 
su base  

Capacidad 
promedio 12217 
unidades 

2890 43.7% 
Tarimas 
 
25.4% 

54.03% Troncos 
de encina 
 
10.48% tarimas 

40.48% Dueños del 
terreno 
 
2.38% alquilan el 
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* Se utiliza el sistema de producción de material cerámico sin el uso de maquinaria electromecánica en ninguna etapa del proceso productivo 
** Cuentan con algún grado de tecnificación en el proceso de transformación, principalmente en la cocción de ladrillos en el organización empresarial 
*** La Unión de Ladrilleros del Refugio está en posesión del predio sin embargo es propiedad del Municipio de León, Guanajato 

 
 
 

 
5.56% 
Independientes 

 
 

Troncos de 
encina 

 
8.06% aserrín 
 

terreno 
 
57.14% 
Posesión*** 

Brasil 31% Asociaciones 
de clase 
 
69% 
Independientes 
 

90 (de un total 
de 120) 

Mecanizado 402 81% tipo  caipira 
 
12% tipo caieira 
 
3% tipo abóbada 
 
1% tipo Hoffman 
 
3% tipo 
paulistinha 
 
 

De 10.000 piezas 
hasta 136.000 
piezas 

17400 En su 
mayoría Leña 

Leña 73% Dueños del 
terreno 
 
18% alquila 
terreno 
 
9% alquila terreno 
y ladrillera 

Perú 85.2% Asociación 
 
4.7% 
Independientes 
 
10.1% no quiere 
contestar 

129 (de un 
total 194) 

51.9 % 
Artesanal 
(67) 
 
48% 
Mecanizado  

152 Tipo caipira, 
caiera pulistinha  
  
Tipo abobada  

8500 unidades en 
promedio 

3580 En su 
mayoría 
aserrín  y 
ramas de 
eucalipto 

En su mayoría 
ramas de 
eucalipto, aserrín 
y carbón mineral 

31.8% dueño del 
terreno 
 
14.7% alquila 
terreno 
 
53.5% alquila 
terreno y ladrillera 

Bolivia 100% Asociados  78 (de un total 
de 155) 

100% 
Artesanales 

108  Tipo volcán de 
tiro abierto  

80000 unidades 
promedio 

585 54.4% gas 
natural 
 
32.5% aserrín 
 
11.4% leña 
 
1.6% carbón 
vegetal 

Gas natural 88% dueño del 
terreno y la 
ladrillera 
 
12% alquila 
terreno y ladrillera 
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Anexo 2 Proyectos agrupados (bundled) registrados bajo el MDL 
 

Proyecto 
 

País Tecnología 
implementada 

Metodología MDL 
usada 

Cantidad 
de 
reduccione
s 

No. de 
sub-
actividade
s 

Participantes & 
Responsabilidades 

Modalidad de 
unificación de los sub-
proyectos 

Landfill Gas 
Recovery and 
Flaring for 9 
bundled landfills 

Túnez Instalación de un 
sistema de 
recuperación de gas 
en cada relleno para 
reducir emisiones de 
metano 

ACM0001 ver. 3 - 
Consolidated 
methodology for 
landfill gas project 
activities 

317,909 
toneladas 
métricas de 
CO2 por 
año 

 5 International Bank for 
Reconstruction and 
Development (IBRD) 
(sector privado) 

¶ Coordinación  
 
National Waste 
Management Agency of 
Tunisia ANGED (sector 
público)  

¶ Personal, 
administración y 
mantenimiento  

 
Operadores de rellenos 
sanitarios 

¶ Costos de actividades 

Cantidad total de 
reducciones de 
emisiones es 
determinada usando el 
CDM "Tool for the 
demonstration and 
assessment of 
additionality" 

Johor Bundled 
Biomass Steam 
Plant   

Malasia Instalación de tres 
calentadores de 
ramos de frutos 
podridos para 
reemplazar petróleo 
y gas natural y para 
reducir emisiones de 
metano  

AMS-I.C. ver. 8 - 
Thermal energy for 
the user  
AMS-III.E. ver. 8 - 
Avoidance of 
methane production 
from biomass decay 
through controlled 
combustion 

130,505 
toneladas 
métricas de 
CO2 por 
año 

2 LFGC Corporation (sector 
privado) 

¶ Coordinación, 
asesoramiento 

 
ENCO Systems and B&W 
Volund (sector privado) 

¶ Diseño, capacitación, 
mantenimiento y 
servicios tecnológicos 

 
WT Speciality Ingredients 
Sdn. Bhd. (sector privado) 

LFGC Corporation está a 
cargo del monitoreo 
diario de uso de 
electricidad y uso de 
energía térmica 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0001
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.C.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
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Umbrella Fuel-
Switching Project 

Colombia Reemplazamiento de 
uso de petróleo 
líquido con gas 
natural 

AM0008 - Industrial 
fuel switching from 
coal and petroleum 
fuels to natural gas 
without extension 
of capacity and 
lifetime of the 
facility 

32,667 
toneladas 
métricas de 
CO2 por 
año 

 Gas Natural S.A. E.S.P. 
(sector privado) 

¶ Coordinación, 
άōǳƴŘƭƛƴƎ-ŀƎŜƴǘέ 

 
Gas Natural (sector 
privado) 
 
 

Gas Natural S.D.G. 

Fedepalma 
Sectoral CDM 
Umbrella Project 
for methane 
capture, fossil 
fueldisplacement 
and cogeneration 
of renewable 
energy 

Colombia Instalación de un 
digestor anaeróbico 
cubierto para 
reemplazar las 
lagunas anaeróbicas 
existentes para 
optimizar la 
eficiencia del 
tratamiento de aguas 
servidas y para 
capturar las 
emisiones de biogás/ 
metano 

AM0013 ver. 4 - 
Avoided methane 
emissions from 
organic waste-
water treatment 

757,067 
toneladas 
métricas de 
CO2 por 
año 

 FEDEPALMA (sector 
privado) 

¶ Coordinación 
 
Andean Center for 
Economics in the 
Environment 

Monitoreo por 
FEDEPALMA 

 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AM0008
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AM0013
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Anexo 3. Programas de Actividades (PoA) registrados bajo el MDL 
 

Proyecto 
 

País Tecnología 
implementada 

Metodología 
MDL usada 

Cantidad de 
reducciones 

No. de sub-
actividades 

CPA Participantes & 
Responsabilidades 

Modalidad de 
unificación de los 

sub-proyectos 

Methane 
capture and 
combustion 
from Animal 
Waste 
Management 
System 
(AWMS) of the 
3S Program 
farms of the 
Instituto Sadia 
de 
Sustentabilidad
e 

Brasil Instalación de un 
sistema de 
biodigestor para 
capturar gas metano 
y, un sistema de 
llamarada para la 
combustión de biogas 
 

AMS-III.D. ver. 
13 - Methane 
recovery in 
agricultural 
and agro 
industrial 
activities 

591,418 
toneladas 
métricas de 
CO2 por año 

10 Operación 
de los 
sistemas de 
biodigestore
s y 
llamaradas 
por granja 

Instituto Sadia de 
Sustentabilidade (ISS) 
(sector privado) 

¶ Coordinación 
 
European Carbon Fund 
(ECF) 

¶ Compra de CERs 
 
Nacional Bank of 
Economic and Social 
Development BNDES 
(sector privado) 

¶ Financiamiento 

Sadia está a cargo del 
monitoreo, la 
información se 
registra en una base 
de datos 

CUIDEMOS 
Mexico - 
Campaña De 
Uso Inteligente 
De Energia 
Mexico 

México Transformar la 
eficiencia de 
electricidad de la luz 
eléctrica residencial 
de México con la 
distribución de hasta 
30 millones de focos 
fluorescentes (CFLs) 

AMS-II.C. ver. 9 
- Demand-side 
energy 
efficiency 
activities for 
specific 
technologies 

520,365 
toneladas 
métricas de 
CO2 por año 

1 Distribución 
de hasta 1 
millón de 
focos de 
ahorro a 
domicilio en 
el Estado de 
Puebla por 
medio de 
empresas 
comerciante
s  

Cool nrg Carbon 
Investments Pty Ltd 
(sector privado) 

¶ Coordinación 
 
Cool nrg Mexico SRL de 
CV (sector privado) 

¶ Relaciones, 
administración y 
monitoreo 

 
Comex & Coppel 
(sector privado) 

¶ Comercio 
 
Granjas 

¶ Implementación 

Verificación 
independiente de los 
procesos de cada 
sub-proyecto 
La empresa 
coordinadora es 
responsable de 
identificar, 
desarrollar, registrar 
y coordinar todos los 
sub-proyectos para 
ser incluidos en el 
propuesto PoA 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-II.C.
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Uganda 
Municipal 
Waste 
CompostProgra
mme 

Uganda Recuperación de 
materia orgánica de 
los residuos sólidos 
municipales para 
compost aeróbico 
para evitar emisiones 
de metano, a través 
del programa 
άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ 
Residuos Municipales 
/ƻƳǇƻǎǘέ   

AMS-III.F. ver. 
6 - Avoidance 
of methane 
emissions 
through 
controlled 
biological 
treatment of 
biomass 

83,700 
toneladas 
métricas de 
CO2 por año 

8 Manejo de 
residuos 
sólidos en 
las 
facilidades 
de sistema 
compost por 
municipio 

Uganda National 
Environment 
Management Authority 
(NEMA) 

¶ Coordinación 
 

Community 
Development Carbon 
Fund (CDCFC) 

¶ Compra de CERs 
 
National 
Environmental 
Management Authority 

¶ Servicio técnico 
para los 
municipios 

 
Municipios 

¶ Implementación 

Verificación 
independiente de los 
procesos de cada 
sub-proyecto 
La empresa 
responsable registra 
todos los reportes de 
monitoreo y otros 
documentos de 
todos los sub-
proyectos  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.F.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.F.
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Anexo 4 Metodologías aprobadas del MDL que podrían aplicarse para medidas propuestas para la industria ladrillera. 

 

Nombre 
Tipos de 

Tecnología 
Situación  
línea base 

Situación con 
proyecto 

Limitaciones de 
tamaño de 
proyectos 

Otros requerimientos 
para la aplicación 

Medida de eficiencia en 
ladrilleras que corresponde 

Países  

AMS-I.E. Switch 
from non-
renewable 
biomass for 
thermal 
applications by 
the user 
 

Cambio de 
biomasa no-
renovable a 
biomasa 
renovable o 
energías 
renovables 

Uso de 
biomasa no-
renovable 

Uso de 
biomasa 
renovable o 
energías 
renovables 

Capacidad de 
generación de 
energía renovable 
máxima de 60 MW 
o un equivalente 
apropiado. 

En caso de uso de 
biomasa de madera, la 
madera debe provenir 
de fuentes sostenibles. 

Uso de combustible de 
menor impacto como 
biomasa renovable o 
energías renovables en el 
caso que actualmente se 
use biomasa no-renovable. 

Argentina 
Ecuador 
México 
Brasil 
Perú 
Bolivia 

AMS-I.I.  
Biogas/biomass 
thermal 
applications for 
households/sm
all users 
 

Cambio de uso de 
combustibles 
fósiles con biogás 
o biomasa 
renovable 

Uso de 
combustibles 
fósiles 

Uso de 
biomasa 
renovable 

Capacidad límite 
por unidad (cocina, 
estufa, hornillo, 
etc.) igual o menos 
de 150 kWth 

En caso de uso de 
residuos de biomasa 
procesados como 
combustible se debe 
usar únicamente 
biomasa renovable y 
deberá cumplir con 
άDŜƴŜral guidance on 
leakage in biomass 
ǇǊƻƧŜŎǘ ŀŎǘƛǾƛǘƛŜǎέ 
(attachment C to 
Appendix B of 4/CMP.1 
Annex II) 

Uso de combustible de 
menor impacto como 
biomasa renovable en el 
caso que actualmente se 
use combustibles fósiles. 

Argentina 
Colombia 
Perú 
Bolivia 

AMS-II.B. 
Supply side 
energy 
efficiency 
improvements 
ς generation 
 

Mejorar la 
eficiencia del 
proceso de 
generación de 
energía térmica 
con combustibles 
fósiles (tanto en 
la situación línea 
base como en el 
proyecto) 

Baja eficiencia 
del proceso de 
generación de 
energía 
térmica con 
combustibles 
fósiles 

Alta eficiencia 
del proceso de 
generación de 
energía térmica 
con 
combustibles 
fósiles, 
alcanzando una 
reducción 
máxima de 60 
GWhe por año 

La eficiencia límite 
de uso de energía 
ganada por el uso 
de tecnologías 
eficientes en un 
proyecto debe ser  
60 GWh por año y 
de 180 GWhth por 
año para proyectos 
que de tecnologías 
eficientes usando 

 Uso de hornos eficientes Argentina 
Colombia 
Perú 
Bolivia 
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combustibles 
fósiles  

AMS-II.C. 
Demand-side 
energy 
efficiency 
activities for 
specific 
technologies 
 

Mejorar la 
eficiencia del 
consumo de 
energía generada 
por combustibles 
fósiles 

Baja eficiencia 
del consumo 
de energía 
generada por 
combustibles 
fósiles  

Alta eficiencia 
del consumo de 
energía 
generada por 
combustibles 
fósiles 

Reducción del 
consumo de 
energía hasta por el 
equivalente de 60 
Gwh/año. 

En caso de nuevas 
instalaciones de 
eficiencia energética la 
situación de línea base 
del proyecto deberá ser 
determinado según el  
άSSC methodologies 
ǳƴŘŜǊ ǘƘŜ ǎŜŎǘƛƻƴ Ψ¢ȅǇŜ LL 
and 
III Greenfield projects 
όƴŜǿ ŦŀŎƛƭƛǘƛŜǎύΩέ 

Uso de hornos eficientes Argentina 
Colombia 
Perú 
Bolivia 

AMS-II.D. 
Energy 
efficiency and 
fuel switching 
measures for 
industrial 
facilities 

Mejorar la 
eficiencia de uso 
de energía y el 
cambio de uso de 
combustibles en 
el sector 
industrial, 
minero, 
producción, etc.  

Baja eficiencia 
del consumo 
de energía 

Alta eficiencia 
del consumo de 
energía 

La eficiencia límite 
de uso de energía 
ganada por el uso 
de tecnologías 
eficientes en un 
proyecto debe ser  
60 GWh por año y 
de 180 GWhth por 
año para proyectos 
que de tecnologías 
eficientes usando 
combustibles 
fósiles 

En caso de cambio de 
uso de combustibles 
fósiles a combustibles 
renovables, el escape de 
combustible deberá ser 
considerado según la 
última versión de la 
metodología  
ACM0009  
 

Uso de hornos eficientes y 
uso de combustible de 
menor impacto 

Colombia 
Ecuador 
Brasil 
Perú 
 

AMS-II.G. 
Energy 
efficiency 
measures in 
thermal 
applications of 
non-renewable 
biomass 
 

Mejorar la 
eficiencia de los 
equipos que usan 
energía térmica 
generada con 
biomasa no-
renovable para 
reducir la 
cantidad de 
biomasa no-
renovable 

Baja eficiencia 
del consumo 
de energía 
térmica 
generada con 
biomasa no-
renovable 

Alta eficiencia 
del consumo de 
energía térmica 
generada con 
biomasa no-
renovable 

Reducción del 
consumo de 
energía hasta por el 
equivalente de 60 
Gwh/año. 

En caso de uso de 
biomasa de madera, la 
madera debe provenir 
de fuentes sostenibles. 
 
Se debe demostrar que 
se ha usado biomasa no-
renovable desde 1989. 

Uso de hornos eficientes. Argentina 
Ecuador 
México 
Brasil 
Perú 
Bolivia 



92 

 

consumida 

AMS-III.B. 
Switching fossil 
fuels 
 

Cambio del tipo 
de combustible 
fósil por otro 
combustible fósil 
más limpio. 

Uso de 
combustible 
fósil. 

Uso de 
combustible 
fósil más 
limpio. 

Reducción máxima 
de 60 kt CO2e por 
año. 

En caso de nuevas 
instalaciones de 
eficiencia energética la 
situación de línea base 
del proyecto deberá ser 
determinado según las 
metodologías de  SSC 
CDM. 
 
Escapes de emisiones de 
extracción, 
procesamiento, 
transporte, etc. fuera del 
límite del proyecto, 
deberán ser 
considerados según el 
documento de guía 
ACM0009  

Uso de combustible fósil de 
menor impacto. 

Argentina 
Colombia 
Peru 
Bolivia 
 

AMS-III.Z. Fuel 
switch, process 
improvement 
and energy 
efficiency in 
brick 
manufacture 

Cambio de 
procesos de 
producción de 
ladrillo más 
eficientes y/o 
cambio de uso de 
combustibles 
fósiles con 
biomasa 
renovable o con 
combustibles 
fósiles más 
limpios. 

Producción 
ineficiente de 
ladrillo 
 
Uso de 
combustibles 
fósiles 

Producción 
eficiente de 
ladrillo 
 
Uso de 
combustibles 
fósiles más 
limpios o 
biomasa 
renovable. 

Reducción máxima 
de 60 kt CO2e por 
año. 

Las medidas pueden 
reemplazar o modificar 
sistemas de facilidades 
actuales o ser instaladas 
en una nueva facilidad. 
 
Aplicable a proyectos 
donde los ladrillos son 
iguales en la situación de 
línea base como con el 
proyecto y a proyectos 
donde los ladrillos son 
diferentes con el 
proyecto por el cambio 
de producción y uso de 
fuente de energía con tal 
de que el nivel de 
servicio de los ladrillos se 

Producción de ladrillos con 
huecos, hornos eficientes y 
uso de combustible fósil de 
menor impacto 

Argentina 
Colombia 
Ecuador 
México? 
Perú 
Bolivia 
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mantenga. 
 
Se debe demostrar que 
no se ha usado biomasa 
como fuente de energía 
en los últimos 3 años 
antes del proyecto. 
 
La modificación o 
reemplazo de facilidades 
no puede modificar la 
capacidad de producción 
más de +/- 10% a menos 
de que se demuestre 
que la línea base para la 
capacidad adicional es 
igual que la para la 
capacidad actual. 
 
La metodología no es 
aplicable si las 
regulaciones locales  
requieren el uso de las 
tecnologías o materiales 
del proyecto a menos de 
que la falta de 
cumplimiento exceda el 
50% a nivel nacional. 
 

AMS-III.AS.   
Switch from 
fossil fuel to 
biomass in 
existing  
manufacturing 
facilities for 
non-energy 

Cambio completo 
o parcial de uso 
de fuentes de 
energía de 
combustibles 
fósiles con 
energías de 
biomasa 

Uso de 
combustibles 
fósiles 

Uso de 
biomasa 
renovable o 
uso de una 
mezcla de 
energías 
renovables con 
combustibles 

Reducción máxima 
de 60 kt CO2e por 
año. 

El proyecto puede incluir 
eficiencia energética 
pero el enfoque debe ser 
en sustitución de 
combustibles. 
 
Se debe demostrar que 
no se ha usado biomasa 

Uso de combustible de 
menor impacto como 
biomasa renovable o una 
mezcla de energías 
renovables con 
combustibles fósiles 

Argentina 
Colombia 
Perú 
Bolivia 
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applications renovable o con 
una mezcla de 
energías 
renovables con 
combustibles 
fósiles en fábricas 
existentes. 

fósiles como fuente de energía 
en los últimos 3 años 
antes del proyecto. 
 
No es aplicable si las 
regulaciones locales 
limitan el uso de 
combustibles fósiles o 
requieren el uso de 
biomasa o fuentes más 
limpias de energía a 
menos de que la falta de 
cumplimiento exceda el 
50% a nivel nacional. 
 
Los productos en la 
situación del proyectos 
deben ser equivalentes a 
los productos en la 
situación de línea base. 
 
La modificación o 
reemplazo de facilidades 
no puede modificar la 
capacidad de producción 
más de +/- 15%. 
 
La metodología aplica a 
actividades de 
modificación de 
facilidades existentes 
que están en operación 
por lo menos 3 años 
antes del inicio del 
periodo de acreditación. 

ACM0009 
Consolidated 

Cambio de uso de 
combustibles de 

Uso de 
combustibles 

Uso de gas 
natural 

Sin límite, 
metodología de 

 Cambio de combustible al 
gas natural. 

Argentina 
Colombia 
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baseline and 
monitoring 
methodology 
for fuel 
switching from 
coal or 
petroleum fuel 
to natural gas 
 

petróleo y/o 
carbón con gas 
natural en el 
sector industrial 
sin la extensión 
de la capacidad 
de uso de vida de 
la fábrica 

de petróleo 
y/o de carbón 

grande escala. Perú 
Bolivia 
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Anexo 5 Normativas y esquemas del mercado voluntario y metodologías aplicables bajo cada uno 
 

Normativa o 
esquema 

Elegibilidad de proyectos Localidad y tamaño Metodologías 

Gold Standard 

 

Proyectos de energía renovable y 
eficiencia en uso de energía 

Sin restricciones  Metodologías aprobadas por MDL aplicadas al proyecto y, entre 
otras: 

Ecologically Sound Fuel Switch to biomass with Reduced Energy 
Requirement version 1.0 

Voluntary Carbon 
Standard 2007 

 

Todo tipo de proyecto, en especial 
proyectos de reducción de metano y 
deforestación, ej. reducción de uso de 
madera para actividades de quema 

Sin restricciones Metodologías del MDL, metodologías de CAR y herramientas del 
VCS.   

 

VER+ 

 

Todo tipo de proyectos (con excepción 
de proyectos de HFC, energía nuclear e 
hidro energía) 

 

Sin restricciones Metodologías aprobadas por MDL y metodologías desarrolladas 
específicamente para las condiciones del proyecto basadas en 
άƎǳƛŘŀƴŎŜ ƻƴ ŎǊƛǘŜǊƛŀ ŦƻǊ ōŀǎŜƭƛƴŜ ǎŜǘǘƛƴƎ ŀƴŘ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎέ. 

Green-e Climate 
Program 

 

Proyectos aprobados por estándares y 
programas vigentes 

 

Restricciones de acuerdo 
con estándares y 
programas vigentes 

No especificado 

ISO 14064  Sin restricciones Sin restricciones Metodologías especificas en términos generales, permite 
flexibilidad para desarrollar metodologías aplicadas al proyecto. 

Voluntary Offset 
Standard (VOS) 

Todo tipo de proyectos, detalles aún 
no especificados 

Países que no han 
ratificado el Protocolo de 
Kyoto 

Metodologías aprobadas por MDL, detalles aún no especificados. 

SOCIAL CARBON 
Standard 

Proyectos sostenibles relacionados al  
apoyo social, humanitario, financiero, y 
proyectos de biodiversidad y carbono  

Sin restricciones Metodología SOCIALCARBON 

Criterios específicos para metodologías de línea base decarbono 
no especificados. 

Cumplimiento con normas establecidas (VCS, ISO, MDL. etc.) 
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Anexo 6: Tablas de la Evaluación Financiera (US$) 

 
Tabla 1: Costos por documentación, validación y verificación en el escenario base PoA Andino + PoA Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Total 

Documentación del proyecto 
o programa 

170000             170000 

Validación 110000             110000 

Preparación de la 
documentación de CPA 

 45000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75000 

validación de inclusión de 
CPAs 

0 54000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90000 

Preparación del reporte de 
monitoreo 

 24000 60000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 60000 24000 840000 

Verificación*  20000 50000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 50000 20000 700000 

Registro  2169 5424 7594, 7594 7594 7594 7594 7594 7594 7594 5424 2169 75949 

CONTINGENCIAS 3% 51000 13500 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73500 

Total Costos 331000 158670 190424 161594 161594 161594 161594 161594 161594 161594 161594 115424 46169, 2134449 
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Tabla 2: Flujo de fondos Escenario Base PoA Andino + PoA Brasil (US$) 

 
CONCEPTO Año 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Reducción de emisiones proyectadas  0 21700 54250 75950 75950 75950 75950 75950 75950 75950 75950 54250 21700 759499 

Reducción de emisiones acumuladas  0 21700 75950 151900 227850 303800 379750 455700 531649 607599 683549 737799 759499  

               

INGRESOS               

VENTA CRÉDITOS DE CARBONO 0 232500 581249 813749 813749 813749 813749 813749 813749 813749 813749 581249 232500 8137491 

TOTAL INGRESOS  232500 581249 813749 813749 813749 813749 813749 813749 813749 813749 581249 232500 8137491 

COSTOS E INVERSIONES              0 

Preparación del PIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Documentación del proyecto o programa 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170000 

Aprobación Nacional del País Anfitrión (DNA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Validación 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110000 

Preparación de la documentación de CPA 0 45000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75000 

Inclusión de CPAs 0 54000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90000 

Preparación del reporte de monitoreo 0 24000 60000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 60000 24000 840000 

Verificación* 0 20000 50000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 50000 20000 700000 

Registro  2170 5425 7595 7595 7595 7595 7595 7595 7595 7595 5425 2170 75950 

CONTINGENCIAS 3% 51000 13500 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73500 

EQUIPO Y MAQUINARIA 429286 643929 429286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502500 

TOTAL COSTOS E INVERSIONES  760286 802599 619711 161595 161595 161595 161595 161595 161595 161595 161595 115425 46170 3636950 

               

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  42929 107321 150250 150250 150250 150250 150250 150250 150250 150250 107321 42929 1502500 

COMISION DE ÉXITO EMPRESA   406875 406875          813749 

               

FLUJO DE CAJA  -760286 -613027 -552657 95030 501904 501904 501904 501904 501904 501904 501904 358503 143401 2184292 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -760286 -1373313 -1925970 -1830941 -1329037 
-

827133 
-

325228 176676 678580 1180484 1682388 2040891 2184292  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 3: Emisiones y reducciones potenciales  

 

PAIS  

Emisiones 
CO2(ton 

CO2/año) *  

Reducciones 
potenciales(ton 

CO2/año) **  

BOLIVIA ST  44741  13422,3  

BRASIL ST  170024  51007,2  

COLOMBIA ST  44878  13463,4  

ECUADOR S T 14167,8  4250,34  

PERÚ ST 232522  69756,6  

TOTAL    151899 ,84  

*    Fuente: Sistema de Monitoreo SEM EELA htto://www.monela.org. Visitado por última vez 27 de mayo del 2011 
** En base al supuesto que se reduce el 30% de las emisiones al implementar medidas de eficiencia energética. 
 

 
 
 

Tabla 4: Productores y hornos por país 

  

Nº de 
productores Nº total de hornos 

Colombia 114 308 

Ecuador 224 232 

Perú 129 152 

Bolivia  78 108 

Argentina 139 0 

Brasil 90 402 

México 126 187 

Total  900 1389 

 


