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INTRODUCCiÓN 

El I Congreso Nacional de Derecho Forestal, se llevó a cabo en la ciudad de Quito, del 17 al 19 de 
octubre del 2006 en los locales de la FLACSO siendo parte de un proceso de diálogo regional a nivel 
latinoamericano convocado por la Unidad Latinoamericana de Derecho Forestal de la Unión Mundial de 
Organizaciones de Investigación Forestal, IUFRO. 

Sus conclusiones fueron presentadas en el Encuentro de los países andinos amazónicos en la ciudad de 
Bogotá en el mes de noviembre del 2006, así como lo hicieron los otros países de la Cuenca Amazónica 
como: Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. Este proceso ha dado lugar a que se planteen interesantes 
propuestas de acción que buscarán incidir en que el derecho forestal coadyuve a alcanzar los objetivos 
del milenio en la Cuenca amazónica y a que posteriormente en el mes de diciembre se constituya la RED 
LATINOAMERICANA DE DERECHO FORESTAL Y con ello el ámbito de acción sea mucho más grande 
y ambicioso. 

Si bien el proceso regional es un proceso interesante, a nivel nacional también se busca que el Congreso 
y las acciones propuestas puedan generar un nivel de incidencia en el ámbito político y de gestión de 
los recursos forestales. Es por ello que son importantes las memorias pues a partir de ellas puede darse 
un adecuado seguimiento a las acciones planteadas. 

En el Ecuador, varias instituciones fueron las que pudieron hacer realidad este proceso como fueron: el 
Ministerio del Ambiente, el CEDENMA, la FAO, la UICN, la SODEM, FLACSO, PROLOCAL, 
INTERCOOPERACTION E INWENT. 

Adicionalmente varias personas colaboraron con la realización del Congreso de manera desinteresada, 
decidida y brillante a quienes expresamos el más sincero agradecimiento, como son: Consuelo Espinoza, 
Martha Núñez, Cristina Puente. Por otro lado la colaboración decisiva también estuvo liderada por un 
equipo de facilitadores/as y moderadores de las mesas redondas que menciono a continuación: 

Moderadores de mesas redondas:
 
Martha Núñez, Miguel Cordero, Miguel Carvajal, Myriam Factos,
 

Facilitadores/as de los grupos de trabajo:
 
Duval L1aguno, Oswaldo Sarango, Marco Trelles, Alfredo López, Janeth Ulloa , Juan Carlos Romero.
 

También a cada uno de los expositores, intelectuales e investigadores cuyas ponencias e ideas se 
recogen en la presente memoria y que fueron la columna vertebral del Congreso. 

Ahora los retos son mucho mayores que en principio, pues están cargados de responsabilidad, en pro 
de este país tan rico en bosques y biodiversidad. 

Carla Cárdenas
 
Coordinadora Red Latinoamericana de Derecho Forestal.
 

.. 
~... :



INDICE
 

1.- OBJETiVOS 5
 
2.- RESULTADOS ALCANZADOS 5
 
3.- METODOLOGíA 5
 
4.- DESARROLLO DEL EVENTO 7
 

4.1.- Mesa Redonda 1: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Ecuador: Políticas del Estado
 
para su cumplimieno 7
 
Jorge Orbe-SODEM 7
 
Natalia García- PNUD 7
 
Domingo Paredes- CNDS 8
 
Mónica Tello- Ministerio del Ambiente 8
 

4.2.- Mesa Redonda 2: El Sector Forestal en la Reducción de la Pobreza 9
 
Marco Romero, Servicio Forestal Amazónico 9
 
Juan Carlos Palacios -COMAFORS 9
 
Roberto Alulima - PROLOCAL 9
 
Fander Falcón- FLACSO 10
 

4.3.- Mesa Redonda 3: Descentralización 11
 
Alfredo Carrasco, Subsecretario de Capital Natural. 11
 
Iván Angulo- FAO 11
 
Wladimir Rosero, CONCOPE 12
 
Cario RuízAME 12
 
Patricio Hernandez - CEDENMA. 12
 
Diego Pazmiño - CONAM 13
 
Las principales conclusiones de la mesa redonda 13
 

4.4.- Mesa Redonda 4: Cooperación Intemacional.. 14
 
Agnes Bartolomeus - GTZ 14
 
Douglas Manson, USAID 14
 
Ignacio Bustos, FAO 15
 
Gustavo Pedraza, SNV 15
 
Teodoro Bustamante-FLACSO 15
 
Duval Llaguno - BID 16
 
Las principales conclusiones de la Mesa 16
 

5.	 CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO 17
 
5.1.- POBREZA Y RECURSOS FORESTALES 18
 
5.2.- LA SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL y EL SECTOR FORESTAL. 21
 
5.3.- LA TALA ILEGAL Y SU INCIDENCIA EN ELALCANCE DEL OBJETIVO 7 22
 
5.4.- LA DESCENTRALIZACiÓN COMO MECANISMO PARA LA SOSTENIBILlDAD FORESTAL. 23
 

6.- CONCLUSIONES GENERALES 24
 
7.- RECOMENDACIONES GENERALES 25
 
Anexo 1: Agenda del Congres 26
 
Anexo 2: Marco Romero- SFA 28
 
Anexo 3: Fander Faloni- FLACSO 29
 
Anexo 4: Condiciones para el cumplimiento de los ODMS- Malki Sáenz- FLACSO 30
 
Anexo 5: Proceso político de reformas en el sectorforestal. Estrategia Forestal. Germán Espinoza - MAE..36
 
Anexo 6: Visión externa de la política y estrategia forestal. Walter Palacios-CEDENMA. .41
 
Anexo 7: Revisión del proceso político y legal del sector forestal. Manuel Morales- CEDENMA. ...44
 
Anexo 8: El enfoque de desarrollo y el aprovechamiento forestal. Hugo Dutan-PROLOCAL. .48
 
Anexo 9: Lista de participantes .49
 



~MeMORIAS CONGRESO NACIONAL .1.1 ~ De DeReCHO FORESTAL 

1. OBJETIVOS, 

Los objetivos del Congreso Nacional de Derecho Forestal, fueron los de analizar y discutir las 
contribuciones del sector y de la legislación forestal hacia el alcance de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio ODMs. 

2. RESULTADOS~.
 

•	 Entendimiento de las potencialidades, limitaciones y retos del sector forestal para que efectivamente 
contribuya con la consecución de los ODMs en el Ecuador; 

•	 Generación participativa de conclusiones sobre los aspectos que harían que el sector forestal y la 
legislación forestal sea un factor importante para la consecución nacional de los ODMS en el Ecuador. 

•	 Promoción y difusión del VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO FORESTAL. 

3. METODOLOGí~ 

El diseño metodológico del Congreso fue preparado por una Comisión Académica conformada por 
aproximadamente 10 personas, las cuales en varias reuniones definieron los temas a tratarse, 
expositores y la estrategia metodológica del evento. Los principales retos fueron dar a conocer a los 
participantes la situación de cumplimiento de los ODMs en el país, ya que estos son muy poco conocidos, 
generar una reflexión sobre la relación entre el sector forestal y los ODMS, y generar de manera 
participativa recomendaciones factibles a ser implementadas en el corto y mediano plazo. 

El público objetivo fueron personas que conocen medianamente las leyes, que estén familiarizados con 
la realidad y problemas del sector forestal, y que de alguna manera pudieran relacionar estos 
conocimientos con los retos en la consecución de los Objetivos del Milenio. No necesariamente se pensó 
en un público de profesionales del derecho, ya que de hecho se buscaban resultados con un enfoque 
más integral. 

Para cumplir con los objetivos esperados, el Congreso fue estructurado por tres tipos de eventos: Mesas 
Redondas, Exposiciones temáticas y Mesas de Trabajo. Los temas transversales fueron los Objetivos del 
Milenio. La secuencia programática buscó abordar tres de los 8 ODMs: El Objetivo 1, 7 Y 8 a lo largo de 
los 3 días de evento. 

Las mesas redondas y las presentaciones temáticas entregarían a los participantes los insumos 
necesarios para alentar el debate en las Mesas de Trabajo. Los expositores de las mesas redondas y de 
las exposiciones recibieron una guía de los temas que interesaba se aborden y analicen en sus 
presentaciones. 

En total se realizaron 4 Mesas Redondas en los siguientes temas y con los siguientes panelistas: 

a) Situación actual de los Objetivos del Milenio 
Panelistas: 

• SODEM: Jorge Orbe 
• CNDS: Domingo Paredes 
• PNUD: Natalia García 
• FLACSO: René Ramírez 
• MAE: Mónica Tello 

b) Pobreza y Sector Forestal 
Panelistas: 

• COMAFORS: Juan Carlos Palacios 
• Servicio Forestal Amazónico: Marco Romero 
• FLACSO: Fander Falconí 
• PROLOCAL: Roberto Alulima 
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c) Descentralización
 
Panelistas:
 

• CONCOPE: Wladimir Rosero 
• AME: Cario Ruiz 
• CEDENMA: Patricio Hernández 
• CONAM: Diego Pazmiño 
• FAO. Iván Angulo 
• MAE: Alfredo Carrasco 

d) Cooperación internacional
 
Panelistas:
 

• USAID: Douglas Mason 
• GTZ: Agnes Bartolomeus 
• BID: Duval L1aguno 
• FAO: Ignacio Bustos 
• FLACSO: Teodoro Bustamante 
• SNV: Gustavo Pedraza 

Se presentaron cinco exposiciones en los siguientes temas y expositores 

• Exposición 1:
 
Condiciones para el cumplimiento de los ODMs Ambientales en el Ecuador.
 
Expositor: Malki Sáenz- FLACSO-PNUD
 

• Exposición 2: 
Proceso político de las reformas al sector forestal, estrategia forestal y situación actual del marco 
estratégico y normativo del sector forestal: 
Expositor: Germán Espinoza - Director Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente. 

• Exposición 3:
 
Visión externa de la estrategia forestal nacional
 
Expositor: Walter Palacios-CEDENMA
 

• Exposición 4: 
Revisión del proceso político de las reformas del sector forestal. Contribuciones de la estrategianacional 
forestal al alcance de los ODMs, situación actual. 
Expositor: Patricio Hernández- ECOLEX 

• Exposición 5:
 
El enfoque de desarrollo y el aprovechamiento forestal sustentable.
 
Expositor: Hugo Dután- PROLOCAL.
 

Cada mesa redonda contó con un moderador que fue invitado a participar por su experiencia y dominio 
del tema. 

En cuanto a los grupos de trabajo, la Comisión Académica del Congreso planteó varios temas 
'importantes para el país que deberían ser analizados en el evento como factores importantes en su 
contribución con los ODM. Una vez definidos los temas, se plantearon entre 2 y 3 preguntas claves que 
ayudarían con la discusión en las mesas de trabajo. Finalmente se estructuró una matriz para ser llenada 
por cada mesa de trabajo. 

Para tratar el Objetivo 1, se planteó la necesidad de discutir los temas de pobreza relacionados con el 
sector forestal. Para el Objetivo 7 se prepararon preguntas para abordar 3 temas: 
- Sostenibilidad de los recursos forestales 
- Tala ilegal 
- Descentralización 

6 
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De esta manera, el objetivo de las mesas de trabajo era de intercambiar puntos de vista y experiencias 
entre los participantes y llegar a consolidar una matriz como la que se detalla en las conclusiones de este 
documento. Para el trabajo en las mesas el Comité Académico identificó entre uno a dos facilitadores/as 
que colaboraron en la consecución del análisis y conclusiones. 

.
4. DESARROLLO DEL EVENl' 

~~ 

El evento tuvo una duración de tres días del 17 al 19 de noviembre del 2006. Algunos de los panelistas 
en las Mesas Redondas utilizaron presentaciones en sus intervenciones, las cuales junto con aquellas 
presentadas en exposiciones también se presentan como Anexo de este documento. Sin embargo, con 
el fin de compartir los puntos más importantes mencionados en las Mesas Redondas, a continuación se 
presenta un breve resumen de las intervenciones de los panelistas. 

4.1.- Mesa Redonda 1: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Ecuador: Políticas del Estado 
para su cumplimiento 

Jorge Orbe -SODEM 

•	 Los ODMS son una plataforma mínima de desarrollo que se ha propuesto hasta el 2015. 
•	 El Ecuador se ha propuesto desarrollar una política económica que promueva el empleo y el 

crecimiento económico, que disminuya la deuda para alcanzar el Objetivo 1. El equilibrio fiscal tiene 
que ser considerado como un bien público, también se debe tender a disminuir la deuda interna y 
externa del país, generar empleo, ampliar los mercados, mejorar la competitividad y focalizar los 
subsidios. Por supuesto también es necesaria la inversión en educación, salud y en el capital humano. 

•	 En relación al Objetivo 7, se pueden mencionar tres conclusiones de una evaluación realizada en el 
Ecuador por el Ministerio del Ambiente que analizó las estrategias ambientales del país y su relación 
con el alcance de los ODMs cuyos resultados fueron: a) Las metas del milenio no reflejan los acuerdos 
internacionales importantes en el área ambiental; b) No se abordan los principales problemas 
ambientales del país y; e) el cumplimiento de las metas acordadas de ninguna manera significa que 
se garantice la sostenibilidad del ambiente en el país. 

•	 La propuesta de políticas que ha hecho el SODEM al Estado son la aplicación de la Ley de Gestión 
Ambiental, asumir como políticas de Estado la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Ambiental 
Sostenible, la Estrategia Forestal y la Estrategia de Biodiversidad. El tema ambiental debería ser 
transversal para todos los ODMs. Se debería buscar articulaciones sectoriales, fomentar los esquemas 
agroforestales, fortalecer la educación ambiental, promover un control natural de plagas (paludismo 
y dengue), fortalecer la gestión integral de los recursos hídricos, entre otros. 

•	 Si se continúa con la actual política económica, de las 18 metas, sólo 2 se podrán- alcanzar. Es poco 
probable alcanzar 9 y difícilmente se alcanzarán 7 de las metas propuestas. 

•	 La propuesta del Gobierno es adoptar los ODMS como una política de Estado, involucrar a los 
gobiernos locales y la sociedad civil. 

Natalia García- PNUD 

•	 En los temas de desarrollo, los ODMs representan una agenda mínima y por ello no todos los 
esfuerzos de desarrollo de un país deben estar concentrados sólo en los ODMS. 

•	 Existe una interrelación entre cada uno de los objetivos del milenio y detrás de éstos hay una visión 
del desarrollo humano sostenible. En este sentido no vale la pena analizar un Objetivo por separado 
porque la interrelación que tiene con los otros ODMs es importante. 

•	 La Declaración del Milenio, más que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, habla de la importancia 
del desarrollo sostenible. Es importante hablar de los valores fundamentales del desarrollo: la libertad, 
igualdad, solidaridad, respeto a la naturaleza y la responsabilidad común. La Declaración del Milenio 
es una declaración visionaria pues por-e a la par de los temas de libertad e igualdad aquellos de 
respeto a la naturaleza. 

•	 Para medir el avance de los paises en alcanzar los ODMs cada país determinó una línea de base, 
siendo este el primer avance de los países en torno a este tema. Considerando esta línea base se 
elaboraron los informes nacionales, los cuales en definitiva demuestran las condiciones del país, así 
como los pasos a seguir para ir alcanzando las metas establecidas. En la Cumbre pasada, la que 
se llamó OMDS + 5, la recomendación fue convertir a la Estrategia Nacional de Desarrollo en una 
Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza. 

Véase Anexo 2 
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Domingo Paredes- CNDS 

•	 El Ecuador es un país rico: somos uno de los países más megadiversos, tenemos un pueblo 
emprendedor y creativo (por ej, las remesas de los migrantes), tenemos recursos naturales. Pero la 
deuda privada crece cada día, los problemas de corrupción también, así como aquellos institucionales. 
Por esto, a pesar de la excepcional riqueza que tenemos, somos un país muy frágil. 

•	 Existe una dicotomía entre pobreza y ambiente, los mayores índices de pobreza se centran en la 
amazonía, de donde sale el petróleo, uno de los principales sectores apartadores del PIB. 

•	 Estamos en riesgo cuando las fuerzas centrípetas se debilitan y ganan las fuerzas centrífugas, tales 
como las del regionalismo. 

•	 Es un Estado cautivo por los poderes que se ejercen en el país. El tipo de poder y quien lo ejerce 
impone las políticas y de hecho ejerce sus propias políticas que van contra la sociedad. 

•	 Seremos un Estado cautivo mientras exista corrupción en el sector público. Por ejemplo la 
corrupción en el campo forestal es muy alta. 

•	 Los cambios claves son la institucionalización de la gestión forestal y evitar caer en el efecto burbuja: 
Quito es un Ministerio y las Regionales y oficinas técnicas responden a otras realidades. Los 
Ministerios deben ser entes de control, reguladores y entes facilitadores. 

•	 Hay que fortalecer el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. 
•	 Si bien hay una ley, un reglamento, tampoco el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental funciona en la práctica. 
•	 Tenemos la necesidad de un proyecto nacional ambiental que implique profundas reformas. 

Mónica Tello- Ministerio del Ambiente 

•	 El Ministerio del Ambiente tiene una misión, visión, objetivos estratégicos que se vinculan 
directamente con los Objetivos del Milenio. Si bien el MAE tiene vínculos directos con el Objetivo 7, 
también los temas de pobreza son una preocupación para el MAE. 

•	 Se han dado pasos iniciales e importantes de coordinación para lograr un acercamiento a los ODMs 
con la SODEM como: a) MAE lidera el grupo de Ministerios e instituciones que trabajan por el Objetivo 
7 y es parte del Grupo de trabajo interinstitucional que trabaja para alcanzar el Objetivo 1. b) Se está 

analizando la vinculación de todas las politicas y estrategias con los ODMS. 
•	 El MAE considera que el cumplimiento de los ODMS es un compromiso y responsabilidad de todos. 

El tema ambiental es un tema que tiene incidencia con la consecución de todos los ODMs y por lo 
tanto debe ser abordado de manera intersectorial. 

•	 El Ecuador tiene problemas ambientales que van más allá de los planteados en el Objetivo 7. 
El objetivo 8 es una oportunidad para el Ecuador pues se puede promover la cooperación internacional 
para alcanzar el objetivo 7 en el país. 

•	 Las decisiones políticas deben propender a la sostenibilidad ambiental a través de la 
coordinación con un esfuerzo real de compromisos; es necesario coordinar también el trabajo del 
gobierno central con los seccionales. 

Las principales conclusiones de esta mesa pueden resumirse en: 

•	 Todas las metas y objetivos de desarrollo del milenio se encuentran relacionadas y por lo tanto el 
sector forestal debe ser tratado de manera intersectorial. 
La superposición de los mapas de pobreza con sitios de mayor riqueza natural en este país mega 
diverso y por lo tanto rico nos demuestra que el problema está en la equidad en la distribución de 
beneficios. 

•	 Las metas del milenio implican esfuerzos económicos de todos los sectores y en todos los niveles. 
•	 Es necesario aterrizar las metas a nivei local para alcanzar los ODMs. Los indicadores deben ser 

establecidos localmente, de manera propia como país. 
•	 Debemos pensar en tener valores como país que rijan las políticas, leyes y objetivos propios como 

país en el sector forestal así como prioridades propias. 
•	 La interculturalidad también es una riqueza que puede permitir alcanzar las metas del milenio. En este 

sentido no sólo es importante tomar en cuenta a los sectores indígenas, sino a los afroecuatorianos. 

Véase Anexo 2 
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4.2.- Mesa Redonda 2: EL SECTOR FORESTAL EN LA REDUCCiÓN DE LA POBREZA _;' 

Marco Romero, Servicio Forestal Amazónico 

•	 Es importante pensar globalmente, pero es mucho más importante actuar localmente. 
•	 Es necesario la formulación de estrategias pero es inclusive más importante concentrar esfuerzos en 

la implementación de las mismas. La Estrategia Forestal es innovadora e interesante pero hay que 
hacer más esfuerzos para implementarla. 

•	 El país tiene gran cantidad de bosques, pisos altitudinales y hay áreas en protección importantes, 
millones de hectáreas declaradas como bosque protector, bosques productivos. Sin embargo, las 
áreas de bosque son aquellas donde se encuentran los mayores índices de pobreza. 

•	 Estudios realizados en el país demuestran que la participación de las comunidades en el manejo 
hacen que se obtenga mayor y mejor distribución de ingresos. 

•	 Para que el sector forestal pueda contribuir a mejorar las condiciones de pobreza, las personas 
necesitan tener acceso al recurso para que considere al bosque como una fuente permanente de 
trabajo. Adicionalmente se debe desarrollar un trabajo activo para que su aprovechamiento sea 
ordenado, toda vez que el patrimonio de un finquero es su finca, y dentro de éste el bosque. Sin 
embargo hay algunas cosas preocupantes: 

• El Estado no es un ente que promueve el aprovechamiento legal de madera para los finqueros. 
• El Estado debe propender a garantizar el acceso a la información y las personas deben procurar 
acceder a información. La ilegalidad no es solo por el incumplimiento de una norma, la ilegalidad 
está influenciada por el tema de falta de acceso a la información. 

• Las políticas deben trabajar en cadenas de valor de madera (pequeños finqueros)	 y sobre el 
tema de la participación. 

• Se deben crear verdaderos incentivos para un aprovechamiento legal y ordenado. 

Juan Carlos Palacios -COMAFORS 

•	 Es un deber de todos los que conformamos el país promover el manejo forestal sustentable en las 
áreas rurales para poder aliviar la pobreza. La pobreza está directamente relacionada con las áreas 
rurales, y es allí que existen los bosques o se pueden generar áreas boscosas. 

•	 El manejo forestal tiene 4 ejes que son el social, ambiental, económico y político. 
• Social:	 los beneficios son por ejemplo la creación de fuentes de trabajo, se reduce la 

migración del campo a la ciudad, mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
• Económico: reducción de importaciones que actualmente tiene el país, incremento del PIS, 

desarrollo de industrias micro y a gran escala y crecimiento económico del país. 
• Ambientales: reducción de la presión sobre los bosques nativos, disminución del efecto 
invernadero, protección de cuencas. 

• Político: El mundo actualmente prevé que habrá una demanda de madera de 10 veces mayor 
que la actual, por lo cual tenemos que apuntar a planes nacionales de forestación. 

•	 El Ecuador es un potencial forestal mundial por todas sus características, el sector forestal 
está capacitado para los retos. Se necesita un ordenamiento territorial, sistema nacional 
de control forestal que ataque el problema "en el bosque", seguridad juridica e institucionalidad 
directa que incluya a todos los actores en el sector forestal, y por supuesto la implementación 
del Plan Nacional Forestal. 

Roberto Alulima - PROLOCAL 

•	 No existen políticas claras que den un soporte para disminuir la pobreza en el país. La pobreza está 
directamente relacionada con el sector rural y con actividades agrícolas, forestales, y de explotación 
de los recursos naturales. 

•	 La propuesta del Proyecto PROLOCAL parte de generar capacidades en los actores locales 
(Municipios, Consejos Provinciales). Hay que fortalecer los talentos humanos y las capacidades 
locales y hay que procurar un fortalecimiento de las instituciones sociales, financieras y culturales. 
La propuesta del proyecto plantea trasladar la responsabilidad a los actores locales y 
generar desarrollo desde abajo. Los actores locales deben ir generando procesos de desarrollo con 
miras a superar los problemas de la pobreza de manera autosuficiente. El Ecuador cuenta con 
todos los medios para hacerlo. 

Véase Anexo 3 
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El sector forestal genera también capacidades. El proyecto de PROLOCAL co-financia los procesos 
de iniciativa local con la expectativa de que a mediano plazo sean autosustentables. 

•	 El desarrollo debe entenderse con los enfoques transversales de género y de sostenibilidad ambiental 
y no solo como la necesidad de generar trabajo, si no también capacidades. 

•	 La actividad forestal debe ser fomentada porque puede ser una fuente de empleo; las inversiones en 
el bono de desarrollo humano pueden ser más productivas si se invierten en el sector forestal. 

Fander Falconí- FLACSO 

•	 Existen varios mitos que hay que vencer cuando hablamos de pobreza: 
•	 A mayor pobreza existe mayor degradación de los recursos naturales pues en los países pobres 

es necesario recurrir a la explotación de éstos para que el país crezca. 
•	 La pobreza es la causa del deterioro ambiental (vinculada a la presión y explotación). 
•	 Estos mitos se reflejan en la teoría de la curva de Kuznets: a medida que aumenta el ingreso per 

capita de la sociedad comienza una especie de reducción de la carga ambiental. 
•	 Para desvirtuar estos mitos es necesario entender a la pobreza como la privación de las capacidades 

materiales y de espíritu, privación de libertades que tienen los individuos en el manejo sustentable. 
La Comisión Srutdland dice que la pobreza es la causa de la degradación ambiental, cosa que no 
es cierto pues no hay que confundir crecimiento con desarrollo. Desarrollo es un concepto más 
cualitativo que implica variables ambientales, sociales, etc. 

•	 La FLACSO ha hecho un análisis para estudiar la relación entre variables ambientales y variables 
económicas. La información utilizada es del World Development lndicators. Al analizar la relación 
entre el PIS per capita con el total de área forestal, se evidencia que no existe una relación significativa 
entre el sector forestal y el PIS per cápita. Si el objetivo es que la economía crezca, entonces el sector 
forestal no tiene ninguna relación. La conclusión es que resulta mejor detener la explotación forestal 
para reducir la pobreza. 
Al analizar indicadores de pobreza y el indicador forestal (área forestal), se observa que no existe 
una relación significativa, con lo que se rompe el mito de que los pobres son los que explotan el bosque. 

•	 Finalmente se relaciona la riqueza, y las emisiones de dióxido de carbono. Esta relación si es 
significativa en un primer momento en que se observa que a mayor riqueza disminuye la emisión de 
dióxido de carbono. Pero a mediano plazo, a medida que aumenta la riqueza hay mayor deterioro 
ambiental, pues no se están reduciendo los niveles de emisión de carbono. 
Las conclusiones que se desprenden de este ejercicio son varias y son válidas a nivel macro. A nivel 
local podría haber una estrecha relación entre la pobreza como causa del deterioro ambiental: 

• A nivel macro se rompe el mito de que los países pobres están ejerciendo presión sobre los 
recursos naturales. 

• La riqueza es la	 principal causa del deterioro ambiental. Se pensaría que mientras los 
países se hacen más ricos menos energía utilizan, ya que los procesos industriales cada vez son 
más eficientes. Pero en realidad ocupan mayor cantidad de insumos que provienen del ambiente 
y aumentan las industrias y las necesidades de consumo. A manera de ejemplo es posible 
mencionar que con la introducción de autos con tecnología más limpia y políticas de prohibición 

de ingreso de autos con tecnología caduca iban a disminuir la emisión de dióxido de carbono, 
pero lo que ha sucedido es que con el crecimiento económico cada vez hay mas autos circulando 
y no se consigue bajar los niveles de contaminación. 

En temas de políticas es necesario poner límites a la economía que se expande a las fronteras 
productivas, a la explotación del bosque. Los instrumentos de las políticas deben ser adecuados para 
este fin y no contradictorios. 

Las principales conclusiones de esta Mesa Redonda se puede resumir en los siguientes puntos: 

En el Ecuador se puede cruzar los mapas de pobreza con los de los recursos naturales. Con este 
cruce se puede ver que en las zonas de riqueza natural es donde existe mayor pobreza. Por ello es 
que las soluciones también deben ir encaminadas a superar las inequidades en la distribución de la 
riqueza. 

•	 El problema de los finqueros para cumplir con estándares en el tema forestal es la falta de dinero 
para pagar los costos del aprovechamiento de madera. Impuestos como el de pie de monte es injusto 
puesto que no equipara los costos. El Estado no presta un servicio eficiente, puesto que se castiga a 
quien quiere hacer las cosas bien, controla el bosque y molesta al que declara un programa de 
aprovechamiento de madera, y no a quienes realizan actividades en la "ilegalidad". 
Se necesita aplicar un tema importante, que es el del ordenamiento territorial y de tenencia de la tierra. 
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•	 Se ve como una oportunidad al Plan Nacional de forestación pues se tiene prevista la creación de un 
fondo para implementar este plan en pequeñas áreas. De hecho, uno de los aspectos principales es 
el de generar el interés de pequeños y medianos territorios para incrementar la masa boscosa. 

•	 Es un error mirar al bosque como un determinante en la relación con la pobreza, ya que hay otros 
factores que inciden como las deficiencias en la educación, salud, infraestructura. 

4.3.- MESA REDONDA 3: DESCENTRALIZACiÓN	 _/-:. 

Alfredo Carrasco, Subsecretario de Capital Natural 

•	 La descentralización no es un instrumento de privatización y tampoco es un instrumento para la 
fragmentación territorial. 

•	 No se podría hablar de un proceso de negociación de la descentralización ya que una negociación se 
da en un proceso en que alguien vende algo, alguien compra algo: El que compra trata de comprar al 
menor precio posible y el que vende trata de sacar la mayor ventaja del bien que está vendiendo. El 
proceso de descentralización que lleva el MAE con CONCOPE, AME, CONAJUPARE fue-uno muy 
interactivo e interesante de construcción de una alianza desde aquellos que tienen la responsabilidad 
de velar por el manejo de los recursos naturales. En este proceso hubo principios básicos que se han 
respetado por todos los actores que participaron en la construcción de alianzas. 

•	 Existe la necesidad de fortalecer la autoridad ambiental. En este marco el MAE se rige por un principio 
de no ser juez y parte dentro de los procesos. Este fue un enfoque de entrada que se dio en este 
proceso de ejecución de alianzas. Esto es, el Ministerio debe fortalecerse pero adicionalmente, las 
prefecturas, las municipalidades, las juntas parroquiales deben ejercer sus competencias de 
operativización de acciones en la temática ambiental, reconociendo también su ejercicio de autoridad 
conforme a la ley. 

•	 En el año 98 con la promulgación de la Constitución actual, el país reconoció la necesidad de que en 
los diferentes niveles de gobierno debe haber una mayor responsabilidad para la gestión de los bienes 
del Estado, en los campos de la salud, educación, vivienda, vialidad y ambiente. Entre septiembre 
diciembre del año pasado se elevó el nivel de conflictividad asociada al tema de control forestal, yen 
esta administración el MAE tomó la decisión de convocar a los sectores inmersos en la gestión forestal 
a un diálogo nacional que permita construir el sistema nacional de control forestal; también 
declaró en emergencia al sector forestal. Dentro de este contexto se unió la demanda de los Consejos 
Provinciales de descentralizar las competencias de control forestal. Fue positivo que los dos procesos 
que se dieron en diferentes sectores converjan. 

Iván Angulo- FAO 

•	 Los gobiernos municipales y seccionales tienen fuertes implicaciones en la gestión forestal. Cada vez 
más los gobiernos locales se involucran en la entrega de permisos, en recaudar impuestos, en cuidar 
bosques, crear parques, promover la siembra de árboles; algunas de estas actividades forman parte 
del quehacer cotidiano de las municipalidades, pero muchos otros casos actúan en respuesta a 
situaciones puntuales como los conflictos o crisis ambientales. Todo depende del contexto del país y 
de los intereses de los gobiernos locales. 

•	 En los estudios de la FAO, cada municipio tiene sus propias particularidades y las legislaciones suelen 
ser muy generales. El ejercicio posterior ha sido la identificación de particularidades para la aplicación 
de la legislación de manera descentralizada. 

•	 Hay municipios donde la sociedad civil es muy organizada. Esa fuerte presencia de la sociedad civil 
impacta en la gestión municipal, por lo que se suelen tomar acciones en función de la presión que 
puedan ejercer todas estas instituciones de la sociedad civil. 

•	 La transferencia de competencias a los municipios se ha dado por legislaciones que lógicamente han 
estado previstas para esto, pero han carecido en muchos de los casos de la provisión de los recursos, 
de capacitación, en la creación de las autoridades locales con fortalezas. 

•	 En todos los países, cuando se trata del sector forestal, suele haber un alto nivel de conflictividad a 
nivel local por la multiplicidad de actores. Por lo tanto, para que los procesos avancen de manera 
adecuada se requiere de esfuerzos para la concertación entre los actores. 

•	 La atención actual está en la construcción e implementación de procesos de descentralización más 
acelerados. A la vez, el gobierno central busca que se reduzcan los errores en el traspaso de 
competencias para una efectiva descentralización. 
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Wladimir Rosero, CONCOPE 

•	 El proceso de descentralización tiene una importancia en el contexto de la reforma del Estado, que 
surgió durante los ochenta y que se enfocaba básicamente con una visión neoliberal. Esta visión 
proponía reducir el tamaño del Estado con la concepción de que la empresa privada iba a ser más 
eficiente en la entrega de servicios, sustituyendo la entrega de servicios que eran de competencia de 
los ministerios. Si bien la primera parte de esta relación se ha cumplido, es decir se ha reducido el 
tamaño del Estado, el mercado ha fracasado en la prestación de servicios. Puede ser el resultado de 
este proceso culpa del mismo Estado en el que existen enormes vacíos en la operación de 
competencias, esto ha sido un punto de partida para que muchos de los gobiernos nacionales ya sean 
consejos provinciales, municipios, asuman la operación de competencias más de hecho que de 
derecho, de tal manera que lo que vemos ahora es que las demandas ciudadanas en lugar de dirigirse 
hacia las tradicionales instituciones centrales lo que hacen ahora es demandar la prestación de los 
servicios a las organizaciones. 

•	 El proceso de descentralización en el Ecuador es un proceso que parte de una especie de 
descentralización a la carta en el sentido que es voluntario para los gobiernos secciona les solicitar 
las competencias, pero es obligatorio entregar las competencias al gobierno central. 

•	 El proceso participativo que CONCOPE ha venido impulsando, busca superar el problema de la 
disputa de competencias. Esto es que se busca superar el problema de una falta de visión general en 
el proceso de descentralización y de disputa entre los directos implicados. 

•	 Desde el CONCOPE se está proponiendo transitar de una visión sectorial hacia una territorial, ya que 
hay competencias ambientales que son de competencia de otros ministerios, como por ejemplo el 
tema de minería y de cuencas hidrográficas. 

•	 La gestión territorial es ligar diferentes sectores para hacer una visión territorial a través de la 
planificación territorial. Con esta visión el cumplimiento de los objetivos forestales contribuirían con 
aquellos de los del desarrollo del milenio. Otra forma de entender esta visión es reconociendo que el 
tema forestal no es de control, sino también de producción. 

•	 Se identifican 2 riegos: el financiamiento para transferir competencias, y el tema de la constitucionalidad. 

Cario Ruiz- AME 

•	 Los problemas relacionadas con la ejecución de competencias están ligados a la poca coordinación 
intersectorial. Esto causa que los procesos de descentralización no sean claros en cuanto a la gestión 
y ejecución de la competencia transferida, sobre todo cuando intervienen varios sectores de 
economía (por ejemplo, autoridades y leyes sectoriales especificas en minería vs. temas de control 
ambiental del Ministerio del Ambiente). No habrá claridad en el alcance de la descentralización hasta 
que se racionalice la gestión por sectores. 

•	 En Ecuador, si bien existen convenios de transferencia de competencias del Ministerio del Ambiente 
firmados, los mismos no se encuentran perfeccionados, ya que no se ha suscrito el ademdum 
correspondiente para la transferencia de competencias. No ha habido una voluntad sostenida por 
parte de los solicitantes de ejecutar los mecanismos legales para exigir el cumplimiento de los 
convenios. Es necesario que en mandos medios se sensibilice y se socialice las implicaciones del 
proceso. 

•	 Los Municipios cuentan ya con la facultad legal de realizar actividades de control de calidad 
ambiental, sin necesidad de descentralización, pero es indispensable que dichas acciones estén 
acordes con la legislación vigente y coordinadas con la Autoridad Ambiental Nacional. 

Patricio Hernández - CEDENMA 

•	 En la última Asamblea Ambiental se destacaron dos coincidencias con el proceso de 
descentralización: por un lado el hecho de que el esquema actual de gestión ambiental tiene serias y 
graves debilidades para poder cumplir con la garantía de tener un ambiente sano; por otro lado es 
tal vez el hecho de que la descentralización es un medio, no un fin. 
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•	 En la descentralización hay ciertos riesgos: a) la posibilidad de que con la descentralización en materia 
ambiental se produzca un abandono del enfoque ecosistémico. Un enfoque adecuado justifica la 
conservación de áreas naturales, de la biodiversidad, y por supuesto de atender problemas que son 
transfronterizos; b) potencial fraccionamiento de la tutela estatal, es decir de la obligación que tiene el 
Estado ecuatoriano de garantizar a todos los ciudadanos el derecho a vivir un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. La única forma de garantizar ese derecho colectivo difuso es que exista 
una autoridad ambiental clara, una estructura que permita garantizar ese derecho y viabilizarse con 
una disposición. Si la estructura no es buena, entonces este derecho corre el riesgo de no poder ser 
asegurado; c) no ha habido participación en el proceso actual. 

•	 Hay aspectos positivos dentro del proceso de descentralización: esfuerzos que ha realizado el 
MAE con los gremios o asociaciones de gobiernos seccionales para alcanzar un acuerdo político. 
Adicionalmente, se está cumpliendo con una política nacional, que es la descentralización. 

•	 Ya en el tema forestal es que no hay una política clara que pueda orientar el trabajo de los municipios 
o gobiernos provinciales en el tema forestal. Hay una estrategia nacional de desarrollo forestal 
sustentable pero lastimosamente no se la conoce ni se la difunde. Por otro lado en el tema de 
biodiversidad todos conocemos el riesgo de una descentralización sobre sistemas tan sensibles como 
las áreas naturales protegidas, ahí realmente el reto es importante. 

•	 Entre los principales retos del proceso de descentralización en el tema forestal se puede mencionar a 
los siguientes: que el proceso de descentralización incluya una participación ciudadana y que se llegue 
a establecer una agenda de la descentralización acordada; trabajar paralelamente en programas de 
capacitación; que funcione el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, la Comisión Nacional de 
Coordinación y en general las instancias que la Ley de Gestión Ambiental prevé para este sistema, y 
que se mantenga la voluntad política. 

Diego Pazmiño - CONAM 

•	 El proceso de descentralización en el Ecuador es un proceso antiguo, pero a la vez reciente. Antiguo 
porque en 1997 se dicta la ley de Modernización del Estado donde la descentralización y la 
desconcentración son instrumentos y aspectos de ese quehacer de modernización. En 1997 se dicta 
la ley de Descentralización y Participación Social y en 1998 se aprueba la Constitución Política vigente, 
la que introduce en la organización del Estado un reconocimiento de los gobiernos seccionales 
autónomos como niveles de gobiernos territoriales. Han habido dos procesos importantes: i) el del 2002 

donde 68 gobiernos seccionales autónomos suscribieron convenios de transferencias de competencias 
ambientales. Desafortunadamente, no se transfirió ningún recurso económico para ser efectiva dicha 
descentralización; ii) el proceso del 2006, que es el proceso de descentralización de competencias 
ambientales y de otros sectores como agricultura, turismo, salud, educación etc. Este último proceso 
ha sido muy enriquecedor porque se han presentado las iniciativas de los gobiernos territoriales que 
han llevado adelante los procesos de descentralización a pesar de que no ha habido transferencia de 
recursos desde el 2002 . 

Las principales conclusiones de esta Mesa Redonda son: 

•	 Los casos de Honduras, Costa Rica y Brasil sirven para reflexionar sobre como los procesos 
responden a realidades diferentes. Sin embargo, se destaca la importancia de la socieJad civil en 
todos los procesos. 

•	 Una gran debilidad en el proceso de descentralización ha sido la poca existencia de recursos 
financieros. También existen vacíos respecto a la transferencia de competencias. 

•	 La temática ambiental debe ser vista desde lo intersectorial con elementos como la gobernabilidad, 
pactos sectoriales, el desarrollo económico territorial y humano. 

•	 Se necesita una reforma de la legislación forestal para alinearla con el nuevo modelo de descentralización. 
•	 El proceso de fortalecimiento no debe responder a una mirada unidireccional, es decir hacia la 

sociedad civil, a los gobiernos locales o al Gobierno Central, sino que es una responsabilidad 
colectiva. Más allá de evaluar si los Gobiernos Seccionales están preparados se hace una invitación 
para el fortalecimiento de todos los actores inmersos. 
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Existen varias debilidades en el proceso, como el considerar que la descentralización es un medio y 
no un fin, el riesgo de abandonar el enfoque ecosistémico en la conservación y manejo sostenible de 
los recursos y de que se puede fraccionar el cumplimiento de obligaciones constitucionales. Como 
aspecto positivo se menciona que se ha dado un acuerdopolítico, a pesar de la ausencia de un acuerdo 
con la sociedad civil. 

•	 Ha habido una discrecionalidad de los funcionarios en apoyar a la descentralización, cosa que en 
ocasiones ha frenado el proceso. 

4.4.- Mesa Redonda 4: Cooperacion Internacional	 ./ ,-

Agnes Bartolomeus - GTZ 

•	 La cooperación internacional ha participado en la consecución de los ODMS, pues hay compromisos 
fuertes a nivel internacional como es la Declaración de París. 

•	 La cooperación ha sido evaluada permanente y la mayoría de informes son muy críticos. En el caso 
de Alemania se toma muy en serio las recomendaciones de los informes de los países y por eso la 
cooperación alemana está en un proceso de reestructuración de sus organismos impactando en la 
forma de cooperar, en la organización, en los instrumentos y están procurando una concentración 
temática. El objetivo es dar aportes significativos al cumplimiento de los OMDS. El sector ambiental y 
el forestal específicamente son sectores especiales en los temas de cooperación. 

•	 En el Ecuador se ha contribuido a organizar los procesos del sector forestal con varios años de 
trabajo. Se hizo un esfuerzo en la coordinación del sector internacional para dar una cooperación 
acordada en el país. Es un logro. No se ha llegado hasta donde se quiso, pero sí se ve el proceso 
como positivo si se compara con aquellos de otros países. Los temas de especial interés han sido 
los de control forestal. 

•	 En cuanto a los ODMS, se considera que todavía está en construcción el camino para alcanzarlos 
pero se requiere énfasis en procesos de desarrollo y democratización. El país debe tener un 
compromiso más fuerte con los convenios internacionales y cumplimiento de los procesos como la 
Agenda 21. Los convenios internacionales ambientales dan mecanismos claros para mejorar la 
situación ambiental en el país. 

•	 Las condiciones que determinan la probabilidad de cooperación está en la gobernabilidad, pero 
también son importantes aspectos de pobreza, conflictos. 

•	 En el Ecuador, la falta de recursos financieros para el desarrollo de actividades es un problema. 
Los aportes de la cooperación son mínimos frente a lo que puede hacer el país. 

Douglas Manson, USAID 

•	 Se puede lograr el éxito sólo si el país realiza acciones claves. La cooperación es como un finquero, 
ya que para poner la semilla se debe pensar también en las condiciones para que crezca. Es un rol 
del Estado crear las condiciones para el desarrollo, este rol no es de la cooperación. El Estado es 
quien crea las leyes, las instituciones y fomenta el trabajo. Los donantes acompañamos, respaldamos, 
catalizamos los esfuerzos que se hacen en los países. 

•	 Sin una institucionalidad adecuada es muy difícil que las acciones tengan éxito. Por ejemplo, en 
Bolivia, la permanencia de la Superintendencia Forestal y su capacidad para la aplicación de la Ley 
más allá de los intereses particulares, logró buenos resultados para el desarrollo de proyectos 
forestales. Con eso se crea un ambiente favorable para el sector forestal. En el Ecuador es más difícil 
porque se considera que el 75 % de la madera es ilegal. El panorama se complica cuando los grupos 
indígenas, como los Awá no pueden competir con la madera ilegal porque es más barata. En este 
contexto es muy complicado para los donantes sentir que estamos aliviando la pobreza. 

•	 Cada donante tiene sus propias prioridades. USAID tienen compromiso con la región pero 
dependemos de las decisiones del Congreso en Washington y cada vez hay menos recursos para la 
cooperación. Debemos por lo tanto garantizar que los recursos se apliquen de manera efectiva. Por 
ello es importante que nos ayuden creando un contexto adecuado de institucionalidad para que el 
poco dinero invertido de frutos. 

14 



"-MEMORIAS CONGRESO NACIONAL 1 ~ DE: DE:RE:CHO FORESTAL 

Ignacio Bustos, FAO 

•	 La FAO está en el Ecuador desde 1952. En el año 1985 la FAO promueve el Plan de Acción Forestal 
Tropical para Ecuador que es un esfuerzo multi-institucional importante. Es decir, el trabajo de la FAO 
es de muchos años atrás y se considera que se ha incidido en varios temas de política forestal. 

•	 Consideran que se ha cooperado con algunos elementos que han contribuido en alcanzar los OMDS 
7 y 1: 

•	 Forestería participativa que consideramos influye en la sostenibilidad y hasta en la gobemabilidad. Por 
ejemplo el DFC en el que se ha formado a muchas personas. 

•	 Educación forestal como la escuela de técnicos forestales de Conocoto, que lastimosamente no 
continuó. 

•	 Estudios sobre mecanismos de financiamiento del manejo forestal sostenible. La Iniciativa Puembo 11 
es un proyecto regional con la GTZ, el Gobierno Holandés y la UICN para el financiamiento del 
desarrollo forestal sostenible. 

•	 Políticas Forestales y el Plan de Acción Forestal; Propuesta Nacional de Agroforestería. 
•	 Espacios de Diálogo en los años 80 y ahora en el Comité de Apoyo a la Gestión Forestal que está 

naciendo. 
•	 Acciones piloto de las comunidades del nor-occidente y la participación como veedores en el control 

de la tala. 
•	 La cooperación ha actuado de manera concreta en los temas ambientales. Y lo ha hecho no 

específicamente con el tema de los ODMS, sino desde mucho antes. El reto es que hay que aterrizar 
el discurso de los ODMS. 

•	 Los factores claves para alcanzar los ODMS son los de capacitar y formar nuevas personas, mejorar 
el recurso humano y sobre todo garantizar la continuidad de los procesos, es decir, no pensar en 
nuevas metas si no en la continuidad de los procesos en los que hay acuerdos previos. 

Gustavo Pedraza, SNV 

•	 Se debe generar un espacio para que exista cooperación entre los cooperantes. Es un error que en 
las instituciones de cooperación no se analice los contextos en los que cada uno actúa y no se trate 
de estandarizar procesos. La orientación que tiene hoy en día la cooperación es una orientación a la 
planificación y no a los impactos y los resultados. 
Existe un espacio para mejorar. Una cooperación más articulada y más alineada a las estrategias de 
desarrollo del país puede hacer mucho mejor de lo que ha hecho hasta hoy. 

•	 Hay una tendencia para que la cooperación se dirija al sector privado y no tanto al sector 
gubernamental. Pero al Estado no hay que abandonarlo porque es el que define los procesos de 
desarrollo global de mayores impactos. 
Ecuador está siendo visto como un país que ya no requiere a la cooperación. Si bien la pobreza no es 
del nivel de África, uno de los graves problemas del Ecuador es la inequidad; la mala distribución de 
la riqueza al final es pobreza. 

•	 La cooperación no tiene que estandarizar su perfil de pobreza en todo el mundo si no que tiene que ir 
pensando que hay tipos de países diferentes que tienen necesidades. Ecuador no es todavía un país 
rico en términos absolutos. 

Teodoro Bustamante-FLACSO 

•	 Todas las instituciones de cooperación han desarrollado mucho trabajo en la línea de evaluación, y 
eso responde al hecho de que existe una preocupación real de parte de ellos respecto al impacto que 
su accionar tiene. Es una actitud seria y responsable, pero el impacto de la cooperación está 
cuestionado y es necesario tratar de tener resultados mejores. 

•	 Se puede calificar de ambiguos a los resultados de la cooperación, entre otras razones, porque hay 
muy pocos casos exitosos. 
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•	 El Banco Mundial realizó un análisis de correlación entre el monto de la cooperación y la facilidad con 
la que los países superan sus problemas. La conclusión es que no se puede establecer una correlación 
positiva, con lo que queda la interrogante de si la cooperación ¿sirve o no? 

•	 Entre los efectos negativos de la cooperación se puede mencionar: 
• El efecto negativo es el efecto de "sustitución" que es que la cooperación reemplaza y 
desplaza las responsabilidades de los Estados y de la sociedad nacional en ciertos temas. La 
política está implementada hoy día por la cooperación y financiada por la cooperación y ¿en qué 
medida por el Estado? 

• Otra debilidad podría ser que la cooperación internacional juega un papel de "obstructor" de 
los procesos institucionales. El Ecuador está tan lleno de cooperación que no aborda el tema 
de cómo vamos a construir nuestro propio marco institucional. 

•	 Entre los aspectos positivos se puede notar el papel de la cooperación internacional en procesos de 
paz porque se lograron en algunos países cosas que sin ellos no se hubieran realizado. 

•	 Una de las funciones más importantes de la cooperación internacional parece ser la manutención de 
una capacidad técnica que depende de sus recursos y se ha constituido para elevar los niveles de 
procesamiento técnico y científico de los problemas y es un ej. En el tema forestal. ¿En qué medida 
la capacidad para tratar el tema forestal- ambiental depende de la cooperación? La crítica a este tema 
es porque este grupo de personas técnicas y científicas es dependiente de fuentes extemas y a veces 
se relaciona más con los criterios externos que con las necesidades concretas que nacen de la 
sociedad local 

•	 Los ODMS son una declaración que requiere un aumento de la inversión. La pregunta es si podremos 
alcanzar los ODMS sin cooperación internacional. Parecería que la respuesta es que no. 

•	 Los ODMS son objetivos que no han sido interiorizados por nuestra sociedad. 
•	 El Ecuador debe hacer un mayor esfuerzo para asumir la responsabilidad que se ha asignado a la 

cooperación. El país debe hacer esfuerzos para alinear la cooperación con aquellos objetivos y 
prioridades nacionales. Se debe apuntar a tener una cooperación menos asimétrica, más equilibrada 
y más eficiente. 

Duval L1aguno - BID 

•	 El Ecuador es un país al que no le faltan recursos financieros ni naturales: petróleo, bidoversidad, 
entre otros. 

•	 El presupuesto general del Estado está entre los USD 8 mil millones, el PIB en US$21 mil millones y la 
cooperación no representa ni el 3% del PIB. 

•	 El país tiene capacidad de ahorro muy superior a los recursos que tiene la cooperación. Por ejemplo, 
cuando erupcionó el Tunguragua, el Ministerio de Economía y Finanzas tenía aproximadamente 8 
veces más recursos para atender la emergencia que aquel monto que el BID estaba dispuesto a 
aportar. 

•	 No es un problema de falta de recursos, sino de buen uso de los recursos, de equidad. 
•	 El país vive de los recursos naturales, pero debe procurar un aprovechamiento racional de los mismos 

para que las próximas generaciones tengan disponibilidad de estos recursos. 
•	 El Ecuador debe definir las prioridades de la cooperación bajo las perspectivas que tiene el país para 

su futuro. Por ejemplo, Chile, Argentina y Brasil imponen las condiciones a la cooperación. 
•	 La cooperación tiene un reto enorme que es la cooperación Sur- Sur. 

Las principales conclusiones de la Mesa son: 

•	 Se destaca el tema de la institucionalidad y gobernabilidad como mecanismos para garantizar que los 
esfuerzos de la cooperación sean más efectivos. En la gobernabilidad hay necesidades de 
simplificación de normativas y armonización de las normas y políticas. 

•	 Se evidencia que se ha logrado unificar algunos criterios técnicos en la cooperación pero es claro que 
se necesitan de otros factores para mejorar su efectividad. 

•	 La cooperación debe estar guiada por los objetivos nacionales de cooperación. 
•	 La cooperación no es la responsable del desarrollo si no el país por si solo. Aún así se necesitan 

reformas institucionales claves en el sector forestal para que los esfuerzos de la cooperación sean más 
efectivos de los que han sido hasta ahora. 
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-, 

ee",5. CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO ~~~.~, 

El Día Dos se formaron 3 mesas de trabajo respondiendo al número de participantes presentes en el 
evento. Las tres mesas analizaron el tema de la pobreza y los recursos forestales, para lo cual se 
plantearon dos preguntas facilitadoras. Cada grupo canalizó su discusión para llenar la matriz solicitada, 
sin embargo, la presente memoria recoge una matriz consolidada con la respuesta de las 3 mesas. 

Al día siguiente se formaron también tres mesas de trabajo, pero cada una asumió una temática 
diferente: 

• sostenibilidad del recurso; 
• tala ilegal 
• descentralización 

A continuación se presentan los resultados de cada mesa de trabajo: 

.: ". 
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5.1. POBREZA Y RECURSOS FORESTALES :"
 

EJES DEBILlDADESNACIOS /L1MITAClONES 
Desconocimiento de ley y normas, tanto 
entre la sociedad civil, como a nivel de la 
autoridad ambiental. 
Campañas de educación 
concientización. 

QUE HACER 
Campañasde educación y concientización. 

Difusión de la Ley con énfasis en lo local. 

QUIEN 

MAE 

La aplicación de la legislación depende 
de la voluntad institucional y personal. 

Vicios de procedimiento 

En la formulación de la Ley Forestal no 
se incorporan visiones y saberesdistintos 

Baja consistencia/coherencia entre los 
cuerpos legales y normas 

Insuficiencia de recursos para la 
aplicación de la Ley 

Rescatar y difundir experiencias locales exitosas en la aplicación de la 
leQislación. Difundirlas. 
Hacer un plan o estrategia de aplicación de la legislación ambiental. 
Reformar sistema educativo enfocando en lo ético y compromiso. 
Convenios con Municipios para aplicación de la Lev. 
Oblleacíénde cumplir los planes de manejo. 
Verdaderos representantes del bienestar publico 
Comprometimiento de cada una de las entidades y la competencia que 
tenemos 
Actualización a la red idiosincrAtica del Ecuador. 
Nombramiento de autoridades responsables en el cumplimiento de los 
obietivos v las leves. 
Aplicar técnicas modernas de organización. 
Recurso humano capacitado dentro de las instancias reguladoras. 
Evaluary optimizar los recursos humanos. 
Respetar las culturas/pero debe existir una regla para todos. 
Elegir con responsabilidad a los representantes que cumplan con los 
intereses de la comunidad. 
No aprobar la Ley forestal sin que antes hayan sido consultados los 
actores sociales. 
Revisióny actualización de normas 
Sedebe tener una auditoria local, apovo de la policía nacional. 
Cuerposv normas acorde a la realidad nacional 
Alianzas estratégicas con instituciones privadas y sucursales del 
Ministerio del Ambiente. 
Buscar una representación en el poder legislativo para captar una mayor 
representación y aumentar el presupuesto 
Presupuestossensibles 

I 

MAE-eOL-DEABOGADOS 
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Capacitación 

Derecho al 
aprovechamiento 
delrecurso forestal 

Organización para 
aprovechar el 
recurso forestal 
adecuadamente 

Económico 

La Ley no aborda de manera integral 
aspectos como incentivos oalternativas. 

Falta de conocimiento del recurso forestal 
y decómo aprovecharlo 

Falta de seguimiento y continuidad en la 
capacitación 

Inadecuada forma de comunicar y 
metodología 
Falta de conciencia de que el recurso 
forestal es agotable 

Desconocimiento y falta de acceso a la 
ley forestal que permite aprovechar el 
recurso forestal 

No se asumen responsabilidades por las 
consecuencias de la explotación 
indiscriminada del recurso forestal 
Los Ii'deres no representan la 
intencionalidad delas comunidades 

Falta deorganización porparte del MAE 

Falta deprofesionalismo 
Responder alos grupos depoder 
Falta de incentivos 

Débiles canales de comercialización 
(inequidad, intermediarios, monopolios) 
Nohayordenamiento territorial 

Fortalecer a la autoridad forestal, entregando recursos económicos y
 
suficientes dentro delpresupuesto aeneral del Estado.
 
Alternativas deecoturismo y usos artesanales derecursos.
 
Pago deservicios ambientales. Bonos decarbono.
 
Incentivar alos comuneros porhectárea debosque conservado.
 
Coordinación entre actores sociales involucrados en tema ambiental
 
sobre políticas y proaramas forestales yambientales.
 
Implementar un plan de capacitación a los usuarios de los recursos
 
forestales.
 

Dar acceso alas leyes forestales
 

Fomentar el pago por los servicios ambientales especialmente el recurso
 
hídrico
 

Reposición deáreas taladas
 

Certificación orgánica deproductos agrícolas
 

Apoyo político
 

Veedurías ciudadanas para elcumplimiento delaLey
 
Conformar una comisión interinstitucional einterdisciplinaria.
 

Promover el uso de mecanismos dentro de la ley que mejoren la calidad
 
devida delos propietarios debosques.
 
Difícil reaularización delatierra
 

Actores locales 

Universidades 

CNRH 
MAE 
Gobiernos Locales 
Población rural 

MAE 

Gobiernos Locales 
MAE 
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Sólo se valora el recurso maderero y no a IFomentaractividadeseconómicascomoelecotürismo. ----r--- ----- ----- --------: 
los otros bienes y servicios ambientales. I I I 

Fomentar el uso sustentable de la madera ; i 
No sedan alternativas económicas '1¡

1Poca-orgiÍnlzacióñ-- -- -- - -- ---.--- ---- t;p~~i~cai~~r'!~~is_~~~~Jl~~~!r~~P¡~la~~~~SeP~~!:;'-üñ ilüe-n- manejo~-+ - --- - - --- - --, 
I comercialización y recuperación delbosque. ¡ MAE I 

Poco control en el campo y en la cadena 1 UNIVERSIDADES
Social 

I 

productiva Promo~er el cumplimiento de las normativas ambientales entre ONGSIcampesinos. 

No hay¡gualdad de oportunidades J_~~y_~edu_ca.c_~'!..i1~bi~r:!~~ -------t _ 

No está consolidada la autoridad i Definición de roles institucionales y fortalecimiento delMAE 
ambiental (fragmentación de laautoridad) ; 

I Fortalecer objetivos de control forestal 
La estructura de la autoridad ambiental ¡ 

Institucionalidad no respeta laproblemática I Gobierno/corto plazo
Transferencia de competencias ambientales agobiernos seccionales.
 

No existe un organismo de control :
 
plenamente fortalecido i
 

I
 

________ _ _.L1 _
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~ . 
5.2. LA SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL y EL SECTOR FORES]j~ 

EJES I PROBLEMAS, vxcros yLIMITACIONES I QUÉ HACER / CÓMO HACER I QUIÉNES I CUANDO 

Económico La legislación no permite una adecuada  Permitir incentivos a nivel campesino para fomentar el MAE En el próximo gobierno 

Financiero distribución de la riqueza manejo forestal sostenible y el otros usos sostenibles de LEY 

tierras forestales (p.e. turismo) 

- Asegurar fuentes de financiamiento para la implementación 

de la Ley y los incentivos 

Legal Problemas de conflictos de competencias - Armonizar la misma legislación forestal y ambiental MAE 

(aplicabilidad y y falta de claridad de la Ley. (reglamentosy normas forestales) Congreso Nacional 

control) - Tala ilegal, acciones ilegales de  Crear acuerdos interinstitucionales de colaboración para Sociedad Civil 

empresarios, propietarios y funcionarios. mejorar la aplicabilidad de la ley 

Impunidad - Simplificar instrumentos para aprovechamiento forestal. 

, Escasa 

actores 

participación 

involucrados 

ciudadana y 

en la toma 

de 

de 

Las regulaciones deben ser distintas para bosques nativos y 

para plantaciones tanto andinas como tropicales 
, i 

decisiones - Asegurar control y aplicacióndel plan de manejo 

- Generar información (precios y mercados, biofísica, 

tecnológica, investigación, inventarios forestales, catastro 

forestal) 

- Partícípaclén y consulta a los diferentes actores sociales I 
gubernamentales involucrados. 

- Fortalecimiento de capacidades institucionales para aplicar 

legislación (capacitación a jueces, abogados y fuerza 

pública) 

integrar mejores criterios técnicos (proceso dinámico 

iterativo) 

Social Acceso a la tierra deficiente. Conflictos - Tenencia legal de la tierra INDA-MAE Inmediato 

INDA-MAE. - Impulsar la equidad en los incentivos para el manejo CNDS 

- Falta de ordenamiento territorial. forestal 

Tráfico ilegal de nerres. Equidad en la distribución de beneficios, acceso a incentivos 

y equidad de género 

Respeto a las tradiciones de grupos étnicos, con respecto al 

manejo de bosque 
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• tI' 

5.3. LA TALA ILEGAL Y SU INCIDENCIA EN EL ALCANCE DEL OBJETIVO 7 ~;, ". 

I EJES o L1MITAClON y VAClOS. QUE HACER QUIENES 

Desconocimiento 
de la Ley 

- Falta de probidad en los funcionarios del MAE. 

- La contradicción entre las leyes, normas y códigos. 

- Falta de difusión I divulgación del ordenamiento Forestal. 

- Régimen forestal normativo complejo. 

_ Revisar, rectificar y 
actualizar el régimen 
forestal. 

_ Concienciación sobre 
aplicación del 
Régimen Forestal. 

_ Coordinación 
Interlnstituclonal para 
establecer estrategias 
de difusión. 

_ Plan de Capacitación I 
Formación de códigos 
de conducta. 

_ Transparencia y 
Rendición de cuentas. 

MAE 

Conformado por usuarios 
Industriales, Gob. 
Locales. 

Regentes 
Profesionales Forestales. 
Funcionarios 

Eficiencia en la Vicios del procedimIento para autorizar el aprovechamiento. _ Reestructuración 
aplicación Administración 
Legislación. - Definir normas técnicas aplicadas a la realidad local. 

- Falta de suficientes mecanismos coercitivos p-ara ap~lIca=:..r..::la~Le=Yr...:''-- -

- Falta de Incentivos para el Desarrollo Forestal Sostenible. 

La desconcentración del MAE no es operativa ni funcional. 

basada en procesos. 

I -l 
_ Involucrar a la 

sociedad civil en la 
definición de Normas 
y Regulaciones. 

_ Generar procesos de 
comercializacIón de 
manera empresarial. 

- Evaluar y ajustar 
Institucional Definir roles y Funciones de las Autoridades Ambientales 

- La poca aplicabilidad de la Normativa Forestal 

cambios. 

Débil Control 
Forestal 

- No se maneja Informadón y estadística actualizadas. 

- Control legal e ilegal 

- Recursos Humanos y económicos 

Mejoramiento del 
control forestal con 
puestos fijos de 
control durante las 
24 horas. 

Gobiernos Locales 

MAE 

Sociedad Civil. 

capacitación técnica 
sobre taxonomra, 
dendrologra. 

Control Integral de 
la Cadena 
Productiva. 

- Seguimiento y 
Monltoreo del 
Control. 

- Control y veeduría 
Social Local. 
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"w.l ' De DeReCHO FOReSTAL 

5.4.-	 LA DESCENTRALIZACIÓN COMO MECANISMO PARA LA SOSTENIBILIDAD FORESTAL 4. 

La mesa respondió a la pregunta de si la descentralización de lascompetencias ambientales promoverá un adecuado manejo 
de los recursos naturales en las localidades de la siguiente manera: 

•	 Si, siempre y cuandose cumpla lo establecido en los convenios de transferencia, seguimiento, fiscalización, 
capacitación. Debería existir paralelamente una veeduría socio-ambiental 
(participación ciudadana) 

•	 Si,siempre y cuando se den las condiciones politicas, económicas y sociales 
•	 Si, porque un organismo seccional conoce de mejor manera la realidad local 
•	 Si,si existe eficiencia en la gestión 
•	 Si, Facilita y agilita procesos y permite un seguimiento adecuado. 
•	 La consulta previa es necesaria según lo que establece la Constitución de la República, en basea a la participación de la 

ciudadanía, en todos los aspectos económico, político, social, ambiental. 

PROBLEMAS I	 SOLUCIONES IQUIEN LAS DEBE 
o	 TOMAR7 

2.-Debilidad Institucional 
(Estructura de Gobiernos 
Seccionales, Gobierno 
Central) 

l.-Escasa participación 
ciudadana. 
(Educación, Información, 
Rendición de Cuentas) 

4.-Falta de Voluntad Política 
de Gobiernos Seccionales 

3.-Ausencia de Recursos 
Humanos Forestales y 
Financieros 

5.-Transferencia de 
competencias incompletas 

6.-Corrupción-lntereses 
creados 

7.-Falta de visión económica 
del Recurso Forestal
Agroforesteria 

8.-lncumplimiento de la Ley 

9.-Toma dedecisiones a 
nivel personal de altos 
directivos. 

10.-Ley no refleja realidad 
ecuatoriana 

Gobiernos 
a Secciona les, 

CONCOPE, 
CONAM 

Programas nacionales, convenios interinstitucionales, 
mecanismos de control de participación ciudadana (comités 
locales) 

Creación y existencia de recursos (humano, material y 
técnico) en gobiernos seccionales de unidad ambiental, 
canje de deuda, pago por servicios ambientales. 

Campaña agresiva de concientización sobre Recursos 
Naturales y calidad ambiental: Autoridades y Funcionarios. 
Exigir transferencia de competencias claves relacionadas 
un mismo proceso según necesidades y capacidades. 

en 

AME, 

AME, 

Central
CNDS, 

de 

Gobierno 
MAE, 
Ministerio 
Educación, 
ciudadanía 
general 

Gobiernos 
Secciona les, 
CONCOPE, 
CONAM 

sobre réditos económicos de otros bienes y 
(productos maderables y no maderables) del 

Fortalecer al MAE para ejercer control al ente 
descentralizado, veedurías ciudadanas. Involucramiento 
ciudadano exigiendo él Autoridades y Función Judicial el 
cumplimiento de derechos ciudadanos. 

Capacitar 
servicios 
bosque. 

Capacitar sobre consecuencias del incumplimiento de la ley, 
falencias en la ley en términos coercitivos y de incentivos, su 
cumplimiento, definir permanencia de la Regencia Forestal, 
establecer y promover coordinación interinstucional
ambientales y judiciales Gobierno Central y 

seccionales 
CEDENMA 

Reforma a ley y normativa de acuerdo a la realidad 
ecuatoriana 

AME, CONCOPE, 
MAE 

MAE, Cooperación 
Internacional 

CEDENMA, MAE 

MAE, CEDENMA 

MAE 

Congreso Nacional, 
MAE, CEDENMA, 
CONIFOR 
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.., 
6.- CONCLUSIONES GENE-Jml!eS 

-~.~ 

Una vez realizadas las plenarias de los grupos se realizaron de manera participativa las conclusiones 
generales del Congreso que son: 

•	 La actual legislación forestal y ambiental no contribuye a que el Ecuador pueda alcanzar los Objetivos 
del Milenio, en especial los Objetivos 1 y 7. Consecuentemente el sector forestal, tal y como está siendo 
llevado actualmente no contribuye tampoco a alcanzar los mencionados Objetivos. Se necesita 
también una reforma de acuerdo al nuevo contexto de descentralización. 

•	 La política y estrategia forestal no se la conoce ni se la aplica en el país. Es necesario crear 
mecanismos que garanticen su aplicabilidad. 

•	 Para alcanzar el Objetivo 8 es necesario una mejor coordinación de las agencias de cooperación y el 
trabajo mancomunado por los Objetivos Nacionales Forestales. Existe un desconocimiento y 
excepticismo en qué son los ODMS y su nivel de cumplimiento en el país. 

•	 Existe un desconocimiento de la legislación forestal en los principales usuarios del bosque. 

•	 El Ecuador tiene un problema importante que no permitirá que se alcance la meta No 9, indicador 25 y 
26 del Objetivo 7 que se refiere a mantener una cobertura de bosques, pues las tasas de tala ilegal y 
tráfico ilegal de especies son altas. Una de las causas importantes en este sentido es la debilidad 
institucional del Estado (MAE, POLlCIA, MILITARES, GOS. LOCALES, SOCo CIVIL) para enfrentar el 
poblema. 

•	 Hay un divorcio constante en las políticas, leyes y estrategias con su aplicación y la realidad. Eso nos 
conlleva a analizar si han sido diseñadas adecuadamente, en base a un trabajo participativo y 
consensuado. 

•	 La institucionalidad ambiental en el Ecuador es débil, sujeta a presiones políticas y de sectores 
económicos. No trabaja coordinadamente y el sector forestal no es tratado de manera multisectorial a 
pesar de los problemas que enfrenta. 



~ME:MORIAS CONGRE:SO NACIONAL 
-'-..4·1 ~ DE: DE:RE:CHO FORE:STAl 

;.:.
7.- RECOMENDACIONES:	 . ~ .... 

• Una reforma a la actual Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 
- Existe una propuesta de Ley que la presentaron varios actores después de un trabajo participativo 
que no tuvo trámite en la Presidencia de la República, y que no ha pasado a la discusión 
correspondiente en el Congreso Nacional desde hace 6 años. Por lo tanto es necesario retomar la 
iniciativa de su promulgación. 

• Un proceso de convocatoria política de los principales actores de la sociedad civil que incida en 
cambios substanciales en la estructura política ambiental, es decir lograr niveles de incidencia en las 
autoridades que permitan visibilizar los aportes del sector forestal a la consecución de los Objetivos 
del Milenio y el rol del derecho forestal en este sentido. 

• Usar al derecho, a la institucionalidad estatal como una herramienta de coordinación eficazdel proceso 
de descentralización. Capacitar a los actores locales y empoderar a la autoridad nacional en su 
capacidad de liderazgo del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

• La capacitación y coordinación de las instituciones que ejercen justicia en el ámbito forestal es 
imprescindible pues no hay un adecuado ejercicio de la justicia en el tema forestal. Tampoco hay una 
adecuada coordinación entre las mismas. 

• Hacer del derecho	 un instrumento para lograr el involucramiento de los diferentes actores sociales en 
la toma de decisiones. Generar mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil en las 
decisiones que tengan que ver con el manejo de los bosques. 

• Lograr incorporar las visiones de las comunidades que viven en el y del	 bosque en las políticas 
nacionales forestales. Las normas deben tener un enfoque de interculturalidad. 

• El Ministerio debe iniciar acciones de coordinación entre las agencias cooperantes de acuerdo a los 
Objetivos Nacionales Forestales. El Ministerio del Ambiente debe tomar bajo su responsabilidad el 
liderazgo, coordinación y visión común de la cooperación internacional que permita mejorar la 
incidencia y eficiencia de los programas y proyectos y de las inversiones internacionales en el sector 
forestal y ambiental en general. 

• Es necesario revisar el tema de incentivos, desincentivos para el sector forestal y para los pequeños 
finqueros. También hay que revisar los temas de la distribución de ingresos de manera equitativa en 
las actividades forestales. Hay que valorar el rol del sector forestal en la reducción de la pobreza del 
país y valorar su capacidad de no solamente generar madera si no bienestar humano a través de los 
servicios ambientales y de otros recursos no maderables. 

25 



Ola1:Martes17de Octubrede 2006

~MeMORIAS CONGResO NACIONAL1 ' De DeReCHO fOResTAL

.."- ~ .
8.-' ANEXOS -~.....-

".~ .'.

ANEXO 1 '

Congreso Nacional de Derecho Forestal
AGENDA

Quito, 17, 18 Y 19 Octubre 2006
FLACSO

Hora Actividad
Moderador/a

Facilitador/a (5
17:00a 17:15 Inauguracióndel evento

InQ. Alfredo Carrasco. Subsecretario de CapitalNaturaldel MAE
17:15 a 17:30 Bienvenida. introducción. objetivos del evento.

Carla Cárdenas. Coordinadorade IUFRO
17:30 a 19:00 MesaRonda: LosODMS en el Ecuador: Pollticas y Estrategias del Estado Martha Nuñez

parasucumplimiento.
Participan:
SODEM: JorgeOrbe
CNDS: Domingo Paredes
PNUD: NataliaGarcla
FLACSO: René Ramírez
CONCOPE: GustavoAbdo
MAE: MónicaTello

19:00a 20:00 Brindis-Cocktail de bienvenidaa losparticipantes. Ing. IgnacioBustos
Delegadode lasinstitucionesparticipantesycolaboradoras en el Congreso. CoordinadorRegional de la

FAO

Ola2:Miércoles 18de Octubrede 2006

Hora IActividad I
08:00a 08:30 Inscripciónde participantes
08:30 a 09:00 Revisión del díaanterior
09:00a 10:45 MesaRedonda: Elsectorforestalen la reducciónde la pobreza. Miguel Carvajal

Participan:
COMAFORS: JuanCarlos Palacios
Servicio Forestal Amazónico: MarcoRomero
FUNDECOL : Uder Góngora
FLACSO: FanderFalconl
PROLOCAL: RobertoAlulima
UICN: Fernanda Espinosa
PabloOrtíz

10:45 a 11:lS Exposición 1: Condiciones parael cumplimiento de losODMsAmbientales
en el Ecuador.
Expositor: MalkiSaenz- FLACSO-PNUD

I - : ..
11 :30a 12:00 Exposición 2: Proceso polltico de lasreformasal sectorforestal. estrategia

forestaly situaciónactualdel marcoestratégicoy normativo del sector
forestal:
Expositor: GermánEspinoza - DirectorNacionalForestal del Ministeriodel
Ambiente.

12:00a 12:30 Exposición 3: Visiónexternade la estrategia forestalnacional
Expositor: WalterPalacios-CEDENMA

12:30a 13:00 Exposición 4: Revisión del procesopolítico de lasreformas del sector
forestal. Contribucionesde la estrategia nacionalforestalal alcance de los
ODMs. situaciónactual.
Expositor: PatricioHernández- ECOLEX

_Kgl 1_1'11I11 .
14:30a 16:00 GruposdeTrabajo Grupo 1:

TEMA: Elrol del sectorforestaly iillegislación forestalen la reducciónde la DuvalL1aguno
pobreza OswaldoSarango

Grupo2:
MarcoTrelles
Alfredo Lopez

Grupo3:
JanethUlloa
JuanCarlos Romero
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Hora Actividad
- - ----- - - - - -

16:00a 16:15 Receso
16:15a 17:15 Continuación Gruposde Trabajo

TEMA : Elrol del sector forestal y la legislaciónforestal en la reducción de la
eobreza

17:15a 18:30 Plenaria

Día 3:Jueves 19de Octubre de 2006

Hora Actividad I
08:30a 09:00
09:00a 10:30

10:30a 11:00

...
11:30a 13:00

Revisión del dia anterior
Mesa Redonda: Ladescentralización y el cumplimiento de losobjetivos
nacionalesforestales.
Participan:
CONCOPE: Wladimir Rosero
AME: CarioRu;z
CEDENMA: Manolo Morales
CONAM: Diego Pazmiño
FAO. lvánAngulo
MAE: Alfredo Carrasco
Exposición5: Elenfoque de desarrolloy el aprovechamientoforestal
sustentable.
EXDositor: Huao Dután- PROLOCAL......
GruposdeTrabajo
1.- Sostenlbllidad
2.-Talailegal,
3.-Descentralización

Miguel Cordero

Grupo 1:Sosterubilídad
ConsueloEspinosa
JuanCarlos Romero

Grupo 2: Talailegal
Rusbell Chapalbay

Grupo 3: Descentralización
AnaMariaNuñez

13:00a 14.00 Almuerzo
14:00a 15:00

15:00a 16:00

Continuación Gruposde Trabajo
1.- Scstenlbllidad
2.-Talailegal,
3.-Descentralización
Plenaria

16:00a 16:15 Receso
16:15a 18:00 MesaRedonda: Lacooperación internacional y losobjetivos del milenio Myriam Factos

Participan:
USAID:
GTZ: Agnes8artolomeus/Marina Kosmus
BID: DuvalL1aguno
FAO: Ignacio Bustos
ServicioForestal Amazónico:StefanGatter
FLACSO: Teodoro Bustamante
SNV: GustavoPedraza

18:00a 18:45 Plenaria
18:45 Clausura del Evento
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ANEXO 2 11
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r.hilOi:I'd»lI I.,. ..~)

T.onwI4 do l. r~ n ....
UIO de. 1.1 t'~HJII

Participación de los flnqueros en el
aprovechamiento d mad ra

.....
'1 UWll ,. ...'l '
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Esquema operativo.

~ Nivel provincial

,/Acoplado a los ODM I marco conceptual

./ Información disponible

I
r:=::w_~e::=--T-~-- -.-' '• o ••.. . _o. _ .

• ~
~.Ó» -. - ~;~~:'~~.-.-~.~~:.,~

,. -- ... ..; - - - ......
;o • _. ~ •••• - - ..... •

... ~-----'.. ..

!!I
- _ --._., -'
......-~ _ 4.- .....

-~ ~ -. , ..........~ .. .,-.,-

II_~
- -- ' -- " "..

. -...., .. ~ .
"- -- ... --...~.- ..
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Uso del suelo ( 200 1).

z

i

1 I

PobI••

Nv~

~l ·. 1
DaJ

_ 3a l horas
_ 7 U 10 I I000s

10,"ll !JhOl.1

Uso del suelo (20 01).
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Accesibílidad (Red vial - 2001). Protección territor ial (SNAP - 200 1) .
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Propuestas: integr idad ecosistémica.
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ANEXO 6

f . I ,h I

LA ESTRATEGIA NACIONAL
FORESTAL: ASPECTOS

TÉCNICOS DE SU APLICACiÓN

WALTER PALACIOS
lacios.@pJl))'.ectocaimaO.org

ODM: Objetivo 7. Garantizar la
scsteníhllldad del medio ambiente

La ENF incluye cuatro
objetivos específicos:

Valoraci ónde los bosques nativos y de
las plantaciones forestales

• Fomento y financiamiento para el manejo
sustentable de los bosques

• Fortalecimiento de la participaci ón y
gestión de la sociedad civil
Modernización instltuclonal y
organ izaliva

• Modernización del marco legal

ODM: Objetivo 7. Garantizar la
&.05 e.nibiUdad del medio ambiente

• Meta 9.
Ine rp<xar los pr nopíos deJ desarrollo
sostenible en las polltícas y los programas
nacionales e iMer1jr la pérdida de recursos d el
medio amb iente

• Indicadores
25. Prop n rll
be ue fFAO
26. Re e l 1 I l

rnan n I b rf l\ •

ot I ro- ur: ' \ e l )

La ENF incluye cuatro
objetivos específicos:

• Valoración de los bosques nativos y de
las plantaciones forestales

• Fomento y financiamiento para el manejo
sustentable de los bosques

• Fortalocimiento de la participación y
gestión de la sociedad civil

• Modcrnlzacl ón inslilucional y
organizativa

• Modernización del marco legal

Para viabilizar la
aplicación de la ENF es necesario:

• Opetativizar la eslrategia para hacerla
viable en periodos cortos, y

• Declararla política de Estado: 20 años?
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Para viabllizar la
aplicación de la ENF es necesario:

• Operatlvizar la estrategia para hacerla
viable en periodos cortos, y

• Declararla polmca de Estado: 20 años?

Ordenamiento territorial: Definir el
uso del territorio a nivel nacional

áleas proLegWs
eslalales
lúnilorios do
pueblos.!naciona((jades
ancestrales
tierras defOfOStadaS
p¡;l\limooo forestal est¡¡t¡¡1
t.weos de bosques
ptOducwos
tierras ¡¡gropecv¡¡rlas
infraeslruc1ura
áte¡¡s mlneras
otras

La mayoría de programas
de manejo corresponoen

a I?&Sly PC

• Madera ilegal compite con madera ilegal:

.. No se establecen cidos de cota ni DMC

;"No se loman en cuenta aspectos
ambientales

,.Maderade procedencia ilegal se convierte
en legal para el transito

,Se negocia con base en las neces idades de
la genle: ¿pie de monte?

42

Recursos financieros y técnicos

Para:
Realizar un ordenamiento territorial
Evaluar los recursos forestales a nivel
nacional
Poner en marcha plan nacional de
refo restaci ó n
Fomentar el manejo de los bosques nativos
Mojorar las capacidades técnicas
Impulsar un plan nacional de investigación
forestal
Mejorar la administración forestal

Manejo de los bosques nativos
La madera de bosques nativos manejados

representa menos del 5 '% el) el pals
LFl ley fCl~t¡¡1 es

obsoleta para Iogrnr el
man ejo (te! Ill~ recu rsos

Icresrarcs

NOfll1 :1$: el f'Af'fiu es
un instrumento v¡jlid o.
pero debe revisarse
aspectos como la

mtonskl ,ld del

aprovecnamierno y
oenuentes

Tipo de programas: Tena

# Su Plll . Volumen Volumen
PROG. ha I:~hmaoo ~_ ;'''_ {)V ,

PAFSU 5 161 1740 1~92

PAFSI 51 507 71 52 j6862
--

pearb. 73 588 9321 8990
Relictos

PC plant .
13 37 725

1
683

íorest.. rcg . nat.
I
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• Los grandes bosques
esían en manosde
pueblos ancestrales.
donde él mencoo. la
extIa~ion forestal es
familiar y sin reglas.

• B bosque es sólo
madera

• Insuficienle control a
nivel del bosque por
parte de la AF: No hay
sequmiento después
del cierre de la
operación

Plan Nacional de Reforestación

Un plan a 20 años, políticamente definido.

• Meta; mínimo 20 000 ha por <100

P..riodzación de especies nativas

Especies exóticas en áreas que ecológicamente
no presenten mayorriesgo
Incentivos. COr~ preferencia para propietarios Slr1
posib ilidades do acceso a crédito

seguridad de la tierm

Mejora de las
capacidades técnicas

Impulsar un plan nacional y
concertado de investigación forestal

r : -

Es necesario mocernizar
lOs pr0 04n"l ;)S lor oSl;)iü:1
universitarios

Se requiere:
.. Formación prácnca

,. Áreas de
experltIlen!ad6n

;,.. 11\lr<lO$l ruclura

,. Mejoramiento de 1¡jI
C<lj>iJCidild docenío

• •
~.

.·· ,~f.l
I •• " '.~

• Generación de datos necesarios para el
calculo la posíbilidad s¡tvlcola de bosques
nativos manejados y plantados

• Estudios ecológicos de especies
forestales para orientar su sllylcultura

• Ensayos agroforestales con especies
multi-propóslto
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ANEXOS ..

Límites del Crecimiento económico

ENFOQUES DE DESARROLLO
Y APROVECHAMIENTO

FORESTAL SUSTENTABLE

Ecología Política

• Territorio:
- Biodiversidad

- Economlas locales

- Corredores de vida

- Gobemabilidad

- Desarrollo a'te rnativo

• Reencuentro de la ecología y la
economía.

"De un árbol podemos hacer un mueble. pero no
de un mueblo un árbol"

• Segunda crítica a la economía política
- Plusvalia.

- Valoración de las externatioades ambientales

Biodemocracia

• Control local de los recursos naturales

• Apoyo a prácticas de conservación

• Reconocimiento de la base cultural

Aprovechamiento forestal y
sustentabilidad

Suslenlabili dad:
Valoración: Recursos - Precios
Comparación: Energia - Reposiciónde energia
Derechosde propiedad Intelectual y distribución de
beoeñciosy compensación
nrovación de conocimientos: Tácitos y explicitas
Protecci ónde los espacios comunitarios
La susteotabhcad como atributo de calidad valorada y
exigida por los ciudadanos
Segl.2'idad "Iimenlaña
Gesüón estratégica ins~tucional

Tecnolog las limpias
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