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título

autor/a

231231

meCanismos relaCionados Con 
serviCios ambientales Como 

una Herramienta Para la Con-
servaCión de los Páramos1 montserrat albán

2

Los sistemas de pago por servicios ambientales (PSA) se presentan 
usualmente como una opción “de mercado” para la conservación de los 
páramos. En Ecuador se han desarrollado algunas iniciativas por parte 
de gobiernos locales y organizaciones privadas que buscan un instru-
mento que apoye la conservación de los páramos. Sin embargo, existe 
confusión respecto a los instrumentos existentes para la conservación 
de servicios ambientales así como a los marcos normativos y a los inven-
tivos existentes para comunidades indígenas y organizaciones públicas 
y privadas. 

El objetivo de este artículo es presentar los instrumentos existentes 
para conservar los servicios ambientales en el páramo y los beneficios y 
problemas que las iniciativas actuales presentan y de las que podemos 
aprender para mejorar su diseño. Se han analizado tanto las experien-
cias ecuatorianas como las de otros países de la región en búsqueda de 
las opciones de diseño y de lecciones aprendidas en cada caso. 

En Ecuador las primeras experiencias de protección de servicios am-
bientales están relacionadas con el páramo y se originaron entre 1998 
y 2000. De ellas, el Fondo de Agua para Quito (FONAG) y la Empre-
sa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad 

1 Serie Páramo 24: Servicios ambientales (2008). El texto fue revisado y actualizado por la 
autora en junio de 2011. Título original: “Los mecanismos de compensación por servicios 
ambientales como una herramienta para la protección de los páramos”.

2 Coordinadora de Servicios Ambientales; Conservación Internacional Ecuador;  
malban@conservation.org
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de Cuenca (ETAPA) han generado esquemas que han sido replicados 
y adaptados en otras ciudades y países. Esta primera generación de es-
quemas de servicios ambientales se fundamentó en esquemas de finan-
ciamiento a través del establecimiento de tasas y la inversión en activi-
dades directas que garanticen la provisión del servicio. A partir del año 
2000, en una segunda generación, se han desarrollado esquemas con 
mayor participación social como el caso de los municipios de Pimam-
piro y de Pedro Moncayo. El reto que enfrentamos ahora es desarrollar 
marcos regulatorios amplios que permitan el diseño de una gama de 
instrumentos que busquen incentivar la conservación. Esquemas más 
participativos y vinculados a los implementadores directos, que son las 
comunidades, los gobiernos locales y los propietarios privados. 

Experiencias de PSA en los páramos de Ecuador 
Wunder y Southgate (2007) y Cordero (2008) realizaron inventarios 

de proyectos de PSA para América Latina (en el primer caso) y para 
Ecuador (en el segundo). De estos inventarios se identificaron 99 casos 
de servicios ambientales en América Latina, 46 casos en la Región An-
dina y 20 en el Ecuador. En los páramos se identificaron 12 casos, de los 
que se resalta: 

1. Los casos de conservación de servicios ambientales más comunes 
están relacionados con la capacidad de protección hídrica del páramo, 
aunque con mucha confusión respecto al servicio que se está tratando 
(protección, producción, almacenamiento), situación que ha sido iden-
tificada ya en diversos estudios (Echavarría 2004). Sobre el servicio de 
fijación de carbono en el páramo es importante resaltar que la adiciona-
lidad está seriamente cuestionada y el almacenamiento todavía no tiene 
un tratamiento claro en las negociaciones mundiales de cambio climá-
tico: todo lo contrario, existe claridad acerca de que ecosistemas como 
los páramos NO están incorporadas en la iniciativa REDD (véase, por 
ejemplo, Hamilton et al. 2007). La belleza escénica del páramo, que es 
otro servicio ambiental que presenta potencialidades como mecanismo 
de conservación, pero no ha sido objeto todavía de un instrumento con-
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creto. Existen experiencias en el páramo relacionadas al sector turístico, 
pero sin incentivos económicos asociados. En otros ecosistemas, como 
el bosque húmedo tropical, se encuentran experiencias relacionadas con 
la biodiversidad y la fijación de carbono. 

2. Los casos de conservación de servicios ambientales responden a 
una serie de instrumentos económicos, no solamente a la creación de 
mercados. Los instrumentos identificados en los páramos son: el pago 
por servicios ambientales, la compra de tierras, los fondos para conser-
vación, las tasas e instrumentos de comando y control. Además se resalta 
el hecho de que en cada experiencia pueden interactuar varios de ellos. 

3. Del inventario de experiencias identificado en la región (hasta 
2008), el 40% de los proyectos de servicios ambientales se encuentra 
en Ecuador. Esto puede ser porque en el país ha existido un proceso 
más exhaustivo para identificar experiencias, pero también hay una di-
námica social que impulsa el aparecimiento de iniciativas individuales 
(comparado con países que tienen marcos regulatorios más extensos y 
con mayores incentivos para la conservación, por ejemplo el caso co-
lombiano). Como se ha discutido anteriormente, esta era la situación 
antes del aparecimiento del Programa SocioBosque que estableció un 
programa nacional.

Mecanismos de conservación de servicios ambientales 
Existe una variedad de mecanismos para la conservación de servicios 

ambientales. En la Figura 1 se presentan los diversos mecanismos de 
conservación de servicios ambientales que se encuentran en los pára-
mos, de acuerdo a la propuesta de Pagiola (2005). Aunque se requiere 
un análisis más profundo para llegar a conclusiones respecto al nivel 
de conservación y de incentivos económicos para las comunidades ma-
nejadoras de la tierra, este permite presentar (con un enfoque un poco 
restrictivo) el origen de la discusión. ¿Cuánto estamos dispuestos a ce-
der entre los objetivos de conservación e incentivos económicos para 
identificar el mecanismo adecuado para una localidad? 
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Figura 1. Tipos de mecanismos de conservación de PSA. Fuente: Pagiola (2005)

En el eje horizontal se presenta el nivel de conservación que el meca-
nismo puede promover y en el eje vertical el tipo de incentivo económi-
co que se aborda. Esta figura daría a entender que los mecanismos que 
están en la parte superior derecha son más efectivos, y así lo presenta 
Pagiola (2005). Sin embargo, todavía se requiere de un mayor análisis 
en el nivel de impacto social y ambiental de los otros mecanismos. Por 
ejemplo, los sistemas de control social son vistos como poco efectivos 
en términos de conservación y no incorporan incentivos económicos, 
sin embargo, existen algunos casos de comunidades que tienen sistemas 
bien estrictos de control, donde las penalidades (dispuestos en días de 
trabajo comunitario) tienen importantes repercusiones económicas. Así 
en esta figura se presenta un nivel de eficiencia en la conservación, cuan-
do pueden existir casos que lo cuestionen. A continuación se presentan 
las diferentes herramientas de conservación de servicios ambientales. 

El Pago por Servicios Ambientales 
Al abordar este tema se hace necesario regresar a la discusión sobre 

qué implica la concepción de un Pago. Considerando nuevamente el 
artículo 74 de la Constitución Política de la República del Ecuador,3 los 

3 “Art. 74.� Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.  Los 
servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 
uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”.
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servicios ambientales no son sujetos de apropiación. Esto implica, como 
lo presenta Herrera (2011), que no se puedan realizar pagos porque esto 
requiere propiedad sobre el servicio.     

La estrategia de conservación de servicios ambientales más promo-
cionada internacionalmente es la creación de mercados para incorporar 
el valor del servicio ambiental en una transacción entre los manejado-
res del suelo y los que reciben el servicio. Esta creación de mercados se 
sustenta en la teoría de Coase que busca corregir las fallas del mercado, 
incorporando en la estructura de precios el valor del servicio ambiental. 
El mercado se presenta como la forma más costo-efectiva para la asig-
nación de los recursos (Coase 1960). Sin embargo, esto es usualmente 
debatido si se busca generar también equidad entre los actores que par-
ticipan del mercado. La teoría económica presenta tres axiomas para la 
conformación de mercados: Los actores económicos son racionales, la 
información en los mercados es perfecta y no hay costos de transacción 
(Landel-Mills y Porras 2002). Sin embargo, estos no se cumplen. 

La creación de mercados se origina a través de la asignación de dere-
chos de propiedad a cualquiera de las dos partes involucradas (dueños 
del suelo o población río abajo), cuando no existen costos de transac-
ción. Coase plantea que las partes se pondrán de acuerdo fácilmente en 
el precio del servicio ambiental y lo transferirán para cubrir el costo de 
oportunidad de la deforestación y la creación de pastos. La inferencia 
en este postulado es que la disposición al pago es igual a la disposición 
a aceptar. Investigaciones publicadas demuestran, primero, que existen 
costos de transacción altos para la creación de estos mercados y que 
una máxima disposición al pago no es igual a la mínima disposición 
a aceptar (para estudios de disposición al pago ver Rodríguez 2003). 
Como se presenta en la Figura 2, el pago por el servicio ambiental viene 
a completar el costo de oportunidad del cambio de uso del suelo para 
los dueños del bosque. Lo que implica esta figura es que el pago sumado 
al beneficio presente que el bosque le otorga al dueño supera el benefi-
cio económico de la deforestación y del cambio de uso del suelo a pastos 
y agricultura. 
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En esta parte es necesario crear un paréntesis para discutir sobre la 
situación legal de los servicios ambientales. Según Hernández (2011), 
debido al artículo 74, los servicios ambientales dejan de ser objeto de 
derecho de dominio o propiedad en todas sus formas, por lo tanto de 
pago. 

De esta propuesta teórica a los casos prácticos hay una brecha. Para 
la identificación de casos que están dentro de esta perspectiva de merca-
dos, Wunder (2006) presenta cinco criterios: 

Figura 2. La lógica del PSA. Fuente: Pagiola y Platais (2005)

1. Una transacción voluntaria, las dos partes libremente participan 
en la negociación 

2. Un servicio ambiental bien definido e identificable por las partes 
3. Tiene al menos un comprador. 
4. Tiene al menos un proveedor. 
5. Existe un mecanismo condicional, es decir, que existe una o va-

rias condiciones que el manejador del suelo debe cumplir para 
recibir el pago. En algunos casos este se relaciona a las actividades 
de manejo del suelo y rara vez a la calidad del servicio ambiental 
que proporciona su propiedad. 
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A criterio de este autor, solamente pocos casos ecuatorianos pasan 
estos criterios: El caso de Pimampiro, Profafor, en los páramos, y casos 
como la Gran Reserva Chachi, en el bosque húmedo tropical de la pro-
vincia de Esmeraldas.4 Lo que está detrás de este análisis es que muchos 
de los casos “vendidos” como estrategias de PSA no buscan crear merca-
dos o no existe una condicionalidad clara. Simplemente son incentivos 
que buscan un comportamiento específico favorable a la conservación 
del servicio ambiental y del ecosistema, sin mecanismos de verificación. 

Algunas limitaciones de este enfoque en los casos presentes en Ecua-
dor son: 

El precio pagado por el servicio ambiental no incorpora la totalidad del 
valor del servicio ambiental. En los casos existentes los precios se fijan por 
una negociación directa entre la autoridad local y el manejador del suelo. 

Siempre existen costos de transacción y, cuando son altos, la interven-
ción gubernamental puede dar mejores resultados. Las experiencias de 
Costa Rica y México —y actualmente en Ecuador con el PSB— son evi-
dentemente para reducir los costos de transacción y establecer experien-
cias de forma directa. 

Hay dificultad para vincular a los mercados “compradores” internacio-
nales con los “proveedores” locales. Para el caso de servicios ambientales 
cuyo beneficiario es la comunidad internacional, como la fijación de 
carbono y la protección de biodiversidad, es muy costoso implementar 
estrategias para acceder a esos beneficios económicos. Se requiere una 
plataforma internacional bien desarrollada y compleja. Es necesario re-
saltar en esta línea la existencia de plataformas internacionales como el 
Market Fund del Banco Mundial, y la iniciativa Ecosystem Marketpla-
ce, donde encontrará información general sobre mercados de carbono 
(www.eco systemmar ketplace.org). 

Existen problemas sobre distribución de los beneficios en forma equi-
tativa y acceso al mercado. Aunque existen estudios destinados a evaluar 

4 Es necesario mencionar que la experiencia de la Gran Reserva Chachi sirvió como 
base para el diseño del Programa SocioBosque, luego de lo cual fue absorbido por el 
programa. 
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el impacto en la calidad y forma de vida de los pobladores locales con 
el pago del servicio ambiental, existen todavía discusiones respecto a la 
posibilidad de cumplir los dos objetivos (proteger el servicio ambiental 
y disminuir la pobreza). De todas formas, es evidente que esta discusión 
está pendiente en Ecuador en términos de crear sistemas más amplios. 

Son conocidos los problemas en la tenencia de la tierra que se presenta 
en los páramos, donde hay conflictos entre las comunidades indígenas, 
las áreas protegidas y las haciendas. La falta de definición en la propie-
dad de la tierra es una seria limitante para la implementación de este 
mecanismo en una zona concreta, incrementando los costos de transac-
ción severamente. 

Transferencias monetarias
Entre los avances que se han generado en los últimos años, es nece-

sario resaltar el Capítulo Páramo del Programa SocioBosque.  El PSB re-
presenta un salto sustancial en el acceso a incentivos para conservación 
en Ecuador, considerando que es un programa con cobertura nacional 
donde se han identificado áreas prioritarias de acuerdo a los servicios 
ambientales que genera y a las zonas de alta pobreza.

El capítulo SocioPáramo se creó en junio de 2009 y se ha planteado con-
servar hasta 800 mil ha de páramo. Para esto se diseñó un modelo de prio-
rización en este ecosistema. Hasta julio de 2010 el Programa contaba con 
49.000 ha y en la actualidad (mayo de 2011) está en alrededor de 52.000.

Tasas por servicios ambientales 
Las tasas están dirigidas a financiar un determinado servicio públi-

co. Para el caso de los servicios ambientales se han establecido tasas en 
municipios como Quito y Cuenca. Lo recolectado en las tasas se destina 
a financiar actividades de conservación en los páramos. Las tasas se es-
tablecen cuando las fuentes que originan las externalidades son difusas 
y múltiples, es decir, no son fácilmente identificables y son tantas que es 
mejor un mecanismo general para la recolección del pago. Un aspecto 
fundamental es que lo recaudado a través de las tasas debe ser invertido 
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directamente en la provisión del servicio, de ahí parte la concepción de 
que lo recaudado se invierta en actividades que permitan que el servicio 
continúe y no en el pago directo a los propietarios. 

Las tasas se deben establecer sobre la cantidad consumida del servi-
cio y no sobre valores fijos y el temor asociado está en la posibilidad de 
que las tasas establezcan altos costos administrativos. Este mecanismo 
está concebido también como un instrumento que desestimula el con-
sumo, pero en los casos presentes no tiene este objetivo. Por lo tanto, el 
diseño de la política ambiental de los municipios no llega a completar 
el esquema (proveer el servicio, aumentar la eficiencia del consumo y 
descontaminar las aguas servidas) con excepción del caso de ETAPA en 
Cuenca. En Pimampiro, no solamente por el establecimiento de tasas de 
servicios ambientales sino por una reestructuración tarifaria, el consu-
mo del agua potable ha disminuido, lo que les ha permitido incorporar 
a otras zonas como el valle del Chota, que están fuera del cantón. 

La literatura económica hace referencia a la necesidad de que las ta-
sas sean simples y transparentes para que envíen el mensaje de eficiencia 
en el uso del recurso a los consumidores. Por los cálculos políticos de 
las autoridades locales a los municipios les ha tomado tiempo transpa-
rentar el establecimiento de las tasas por servicios ambientales y, sobre 
todo, el destino del gasto. 

Entre las críticas a estos esquemas es que usualmente se les trata de 
dar un rol más social (y de redistribución de recursos) antes que en ga-
rantizar la provisión y mantenimiento del servicio ambiental. 

Fondos para la conservación de servicios ambientales 
En Ecuador se han identificado 27 fondos fiduciarios destinados a 

la conservación de áreas protegidas (estatales o privadas) u otros temas 
similares, aunque solamente 12 de ellos está ya en operación, seis fondos 
están en etapa de capitalización, uno está en fase de negociación y ocho 
están en fase de diseño. 

Estos fondos presentan diversas formas de administración, el 41% se 
administra en forma privada, 52% por entidades públicas, 4% por una 
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organización internacional y hay un 4% sin definir. Entre las empre-
sas públicas que administran fondos básicamente intervienen empresas 
municipales de agua potable que están interesadas en la conservación 
de la fuente de agua e iniciativas impulsadas por el Gobierno central a 
través de sus ministerios. En el caso de los fondos privados aparecen dos 
casos: los fondos públicos y fondos que son administrados por ONG 
por el interés específico en una zona. 

Un aspecto clave en los fondos es la fuente de financiamiento. La Figu-
ra 3 presenta la composición del financiamiento actual o previsto para los 
fondos identificados en este estudio. Resalta la gran participación de ac-
tores de diversa índole en el financiamiento de este mecanismo y la cierta 
homogeneidad en la proporción. En un primer lugar, con ocho casos, se 
encuentran las donaciones internacionales que están ligadas a la acción de 
las ONG que impulsan fondos en zonas o temas específicos. 

Figura 3. Tipo de financistas de los fondos fiduciarios
para conservación (porcentajes). Fuente: Albán (2008)

Un segundo grupo de financistas son los usuarios de servicios. En 
esta categoría entran los fondos creados para conservar áreas que gene-
ran servicios ambientales, en especial la protección hídrica, como lo he-
mos señalado a lo largo del documento, aunque hay fondos enfocados 
en biodiversidad (en ecosistemas de bosques tropicales). Un tercer actor 
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que participa como financista de estos fondos es la empresa pública que 
destina recursos para el financiamiento del fondo de forma indepen-
diente de los usuarios del servicio o por el presupuesto municipal. El 
Estado también ha destinado recursos para financiar fondos patrimo-
niales específicos. Este es el caso del FAP, el fondo para la erradicación de 
especies introducidas en Galápagos, el fondo de vigilancia verde, entre 
otros. La empresa privada todavía tiene acciones muy limitadas en el 
financiamiento de fondos y en este caso se ha encontrado experiencias 
ligadas a la industria petrolera. 

Los mecanismos escogidos para el pago también es un tema a resal-
tar. En la mayoría de los fondos se ha escogido la inversión directa como 
la forma de canalizar los recursos hacia la conservación. El 41% de los 
casos utiliza este mecanismo y está compuesto por fondos creados para 
fortalecer el control y vigilancia de zonas de conservación y para invertir 
en temas específicos como la educación y capacitación ambiental y áreas 
geográficas como Galápagos y Yasuní. Un segundo mecanismo de gas-
to escogido es la inversión a través de proyectos o fondos concursables 
(26). Este es el caso del FONAG, PPD, EcoFondo, el Fondo Ambiental 
del Municipio de Quito, entre otros. Un tercer mecanismo mayormente 
relacionado al pago por servicios ambientales es el pago directo a fa-
milias (19%) y finalmente está el pago a comunidades (4%) también 
relacionado con proyectos de PSA. 

Finalmente, se resalta el concepto aplicado en los fondos para con-
servación. Se identificaron 10 proyectos que utilizan un mecanismo del 
pago por servicios ambientales para financiar el fondo. De estos, ocho 
están centrados en la protección hídrica y dos proyectos en la conserva-
ción de la biodiversidad como un servicio ambiental. 

Comando y control 
Son instrumentos que actúan fijando lo que se puede hacer y se pe-

naliza los comportamientos que no cumplen la norma (Martínez-Alier 
y Roca 2000). La autoridad competente determina una norma que afec-
ta a todos los agentes por igual y se pueden establecer estándares pro 
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producto, normas por utilización de recursos naturales (regulan el acce-
so, captación y utilización de recursos naturales), estándares que regu-
lan los procesos productivos y normas de planificación y ordenamiento 
del territorio (Azqueta 2002). Las estrategias de comando y control son 
útiles para manejar contaminación de fuentes fijas y definidas. En este 
caso el costo de implementación de la norma es bajo comparado con 
otras iniciativas. Sin embargo, se requiere un fortalecimiento de la auto-
ridad ambiental en el proceso. 

Es la forma más común de intervención pública, tanto desde la auto-
ridad ambiental como desde las comunidades. En este sentido, se resalta 
el control social como una forma de control del territorio por parte de 
las comunidades, donde se fijan penalidades específicas por el mal uso. 

Existen estrategias de conservación estricta que son confundidas con 
iniciativas de PSA. Por ejemplo, en áreas protegidas las tarifas de ingreso 
son algunas veces confundidas como mecanismos de pago por la belleza 
escénica. Las tarifas de ingreso en muchos casos se fijan para cubrir los 
servicios que recibe el turista: pago al guía, al centro de interpretación, 
baños, etc. 

Temas para el debate 
Los mecanismos de conservación de servicios ambientales aparecen 

como estrategias fuera de la respuesta del Estado nacional y que buscan 
conservar áreas importantes (en biodiversidad) o en alto riesgo de des-
aparecer. Esta situación se dio hasta el aparecimiento del PSB, donde en 
uno de los criterios de priorización se utilizó áreas de generación de ser-
vicios. Sin duda están cumpliendo un rol importante en la conservación 
y además vincula a las personas con ecosistemas alejados. Es importante 
aprender de las experiencias y fortalecer y mejorar los próximos proyec-
tos por venir. 

Existe un gran debate respecto al nivel de impacto social y ambien-
tal que los sistemas de conservación de servicios ambientales generan. 
Especialmente en lo social. Hay propuestas metodológicas que buscan 
desde el diseño, considerar aspectos socioeconómicos para hacerlos más 
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“pro-pobres”. En este sentido, se recomienda el documento de Pagiola 
(2007) que muestra una guía para el diseño de esquemas interesante.

La utilización de estrategias pro-mercado siempre generará discusión. 
La perspectiva desde la Nueva Economía Institucional (NEI) se basa en 
que la creación de mercados es costosa, sobre todo en países en vías de 
desarrollo. Además, los mercados no son uniformes y se establecen desde 
diferentes arreglos institucionales que impactan en diferentes niveles de 
“eficiencia”. Esta posición resume lo que se ha encontrado en la evidencia 
de los casos de PSA. Estos se construyen como arreglos entre institucio-
nes, con altos costos de implementación (para el nivel de recursos movili-
zados por el mecanismo) y con diferentes niveles de resultados. 

Un aspecto adicional que resalta la NEI es que los mercados son diná-
micos y vulnerables a cambios externos. En este sentido, es importante 
entender el impacto de shocks externos como crecimiento en los precios 
de carne o papas, que son los competidores directos de este mecanismo. 

La discusión desde la perspectiva de la economía ecológica se centra 
en que los derechos de propiedad no siempre están en manos del mane-
jador del recurso, por lo tanto en el proceso de negociación del pago el 
que más cede será el propietario de la tierra. Además, se resalta que no se 
cubre el costo de oportunidad. El propietario obtiene algunos beneficios 
del bosque, tal vez pueda mantener la tenencia de la tierra y el pago en 
algunos casos es percibido como un pago por “rentar” la tierra. 

El pago apoya la implementación de actividades socialmente aceptables. 
Finalmente, se pone de manifiesto el hecho de que existe informa-

ción asimétrica para el diseño de los contratos. Para eliminar la asime-
tría en la información Ferraro (2006) propone se considere las caracte-
rísticas del propietario y los costos del cumplimiento del acuerdo, para 
ofrecer un menú de alternativas de cumplimiento. 

Conclusiones 
Los mecanismos de conservación de servicios ambientales que se 

han desarrollado en Ecuador corresponden a diferentes esquemas y 
marcos institucionales. En el caso de los páramos, sí han servido de he-
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rramienta y cumplen su rol en la conservación del servicio ambiental, 
bajo diferentes variantes. Es importante considerar esta gama de estra-
tegias y opciones antes de implementar una de ellas. Sin duda, los costos 
de la implementación y los resultados variarán de una a otra, por ello es 
importante pensar más allá de la moda. 

No todas las herramientas utilizadas para la conservación correspon-
den a mecanismos de mercado. Existen diferentes tipos de incentivos 
(algunos nombrados aquí) que pueden ser considerados. Las estrategias 
de mercado pueden ser útiles bajo ciertas condiciones y es importante 
identificar que estas condiciones estén presentes en el caso en que se 
quiere trabajar, antes de implementarlas.

En Ecuador existe una buena base de iniciativas de conservación im-
pulsadas por actores locales. Sin embargo, se requiere trabajar en sis-
temas más globales; es decir, aquellos que incluyan tanto el incentivo 
económico como el control.

POST SCRÍPTUM 

¿QUÉ HA SUCEDIDO DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN ORIGINAL?
Este artículo fue publicado en julio de 2008 y desde ese momen-

to ha ocurrido una serie de cambios constitucionales, institucionales 
y en experiencias que ahora nos permiten actualizar la discusión sobre 
los servicios ambientales y cómo a través de su conservación se pue-
den promover estrategias de protección de los páramos. Si es necesario 
hacer una actualización, empezaríamos por el título. Considerando las 
actuales discusiones legales sobre la temática, el término Compensación 
se refiere a la reposición por un daño ambiental y no aplica para el caso 
de servicios ambientales, en el que se busca premiar a una acción de 
conservación (Herrera 2011). 

A través de la discusión del artículo 74 de la Constitución, en el que 
se establece que los servicios ambientales no son sujetos de apropiación, 
la posibilidad de establecer pagos por su goce queda fuera de toda posibi-
lidad. El pago implica que la propiedad está en manos de quien posee el 
ecosistema y, por lo tanto, su servicio. Sin embargo, este artículo no limita 
la posibilidad de establecer un incentivo para premiar su conservación. 
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Esta publicación del GTP recogió y capitalizó la discusión que en el 
momento se planteaba sobre los servicios ambientales, la que generaba 
mucha polémica en varios sectores ambientales. Este artículo, en parti-
cular, intentó mostrar las opciones existentes para la conservación de 
servicios ambientales en el páramo. Se puede ver que aunque los casos 
se han ampliado mucho en la discusión política, todavía sigue pendiente 
su resolución —más ahora con la nueva Constitución y el artículo 74.
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