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1
 PRESENTACIÓN
 En septiembre de 1996, la Universidad de Harvard y el Instituto Centroamericano deAdministración de Empresas (INCAE) emprendieron un proyecto de tres años para proveerasesoría a las naciones de Centroamérica en la formulación de una estrategia competitiva queintegre sus vastos recursos biológicos y su capital humano altamente emprendedor de manerainnovadora, dentro del marco de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible(ALIDES).
 En el área ambiental se le solicitaba asistir a los gobiernos centroamericanos en el análisis delas oportunidades y las restricciones para el desarrollo económico y, a partir de esto, diseñar einstrumentar nuevas estrategias que permitieran identificar y desarrollar oportunidadesaprovechando su situación geográfica estratégica y su diversidad biológica, para así atraermayor intercambio comercial e inversión, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y surica base de recursos naturales.
 Los esfuerzos de investigación dentro del Desarrollo de mercados de mitigación de CO2, sedeberían enfocar a:
 ! Desarrollar el concepto de Compensaciones Comerciales Certificadas de Gases conefecto de Invernadero (CCC) , a través de un mayor análisis de su mercado mundial,así como el uso de la tecnología para incrementar la aceptación del público de estemecanismo y demostrar su aplicación.
 ! Identificar cuellos de botella y eliminar obstáculos que inhiban la penetración almercado de tecnologías para la reducción de emisiones y la expansión de la capacidadde captura de dióxido de carbono.
 ! Fortalecer los instrumentos financieros que regulan los CCC.
 Como parte de este estudio el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas(INCAE) en conjunto con el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el DesarrolloSostenible, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), y el HarvardInstitute for International Development; tiene el placer de presentar los avances logrados en lainvestigación realizada para cuantificar la OFERTA POTENCIAL DE COMPENSACIONES DECARBONO DERIVADAS DEL RECURSO BOSQUE CENTROAMERICANO y en este casoconcreto el Potencial de Carbono y fijación de Dióxido de Carbono en la República de ElSalvador, tomando como base los datos de Uso del Suelo estimados para 1996 y utilizando losaños 2000, 2005, y 2015 como escenarios basados en las recomendaciones formuladas en1994 por la Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)para el Desarrollo del Sector Forestal.
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2
 1. CARBONO POTENCIAL ESTIMADO Y FIJACIÓN DE DIÓXIDO DECARBONO
 CUADRO 1
 ESTIMACIÓN DEL CARBONO POTENCIAL CONTENIDO EN LA BIOMASA Y FIJACIÓN
 DE DIÓXIDO DE CARBONO EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR1
 SEGÚN: TIPO DE USO DEL SUELO / PERÍODO: 1996-TONELADAS MÉTRICAS-
 Tipo de bosque Contenido Carbono (TM) Fijación de CO2 (TM)Bosque Primario
 Bosque 2 068 506 7 584 522Áreas Protegidas
 Declaradas 2 719 816 9 972 659Sin declarar 1 028 797 3 772 256
 Bosque secundario 44 986 207 164 949 426Manglares 1 414 000 5 184 667Plantaciones
 Industriales 41 206 151 089Café con sombra 11 639 986 42 679 949TOTAL 63 898 518 234 294 568
 1. Para los cálculos ver Anexo 1
 CUADRO 2
 ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARBONO POTENCIAL Y DIÓXIDO DE CARBONO
 EMITIDO EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR1
 SEGÚN: ACTIVIDAD
 PERÍODO: 1996-TONELADAS MÉTRICAS-
 Actividad Carbono liberado como C2 Carbono liberado como CO2
 Consumo de leña 1 118 802 4 102 274Deforestación 1 538 196 5 640 052
 TOTAL 2 656 998 9 742 326
 1. Para los cálculos ver Anexo 1
 1.1 Escenarios
 Las compensaciones del carbono potencial con base a las reducciones en las emisiones,requiere el desarrollo de un procedimiento que contabilize el carbono fijado o emitido y que a lavez este fundamentado en la diferencia entre las emisiones de una línea base y las emisionesque se esperan se obtengan a partir de acciones llevadas a cabo mediante un proyecto, queproduzca beneficios ambientales ya sea para la reducción de emisiones y/o aumento delpotencial de fijación de carbono por parte de la biomasa vegetal.
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 En proyectos específicos donde estén involucradas acciones en los bosques la adicionalidadesta dada por el incremento en los flujos del dióxido de carbono desde la atmósferaprovocados por el aumento en la biomasa vegetal. En el caso de la prevención de emisionesse utiliza la deforestación evitada o la reducción en el consumo de combustible vegetal.
 Para efectos de los escenarios analizados utilizamos como escenario base los datos de Usodel Suelo estimados para 1996 (CCAD, et-al, 1997). Los años 2000, 2005 y 2015 son utilizadoscomo escenarios basados en las recomendaciones que le hiciera la Organización de lasNaciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) al Gobierno de El Salvador en1994.
 Ocho acciones son propuestas y analizadas en cada uno de los escenarios y comparados conla situación en 1996 para estimar el aumento en la fijación de carbono por parte de la biomasavegetal del país y estimar la reducción de las emisiones en los períodos analizados.
 ⇒ 1a . Acción. Establecimiento de plantaciones forestales con fines enérgeticos;
 Se analizan los escenarios a partir del desarrollo de plantaciones con fines enérgeticos,incrementándose el área plantada de la siguiente manera:
 ! Año 2000: 30.900 hectáreas
 ! Año 2005: 51.500 hectáreas
 ! Año 2015: 123.600 hectáreas
 Total desarrollado en 17 años 206.000 hectáreas
 ⇒ 2 a. Acción. Establecimiento de plantaciones forestales con fines industriales;
 Se analizan los escenarios a partir del desarrollo de plantaciones con fines insdustriales,incrementándose el área plantada de la siguiente manera:
 ! Año 2000: 10.500 hectáreas
 ! Año 2005: 17.500 hectáreas
 ! Año 2015: 42.000 hectáreas
 Total desarrollado en 17 años 70.000 hectáreas
 ⇒ 3 a. Acción. Desarrollo de actividades de Agroforestería
 Se analizan los escenarios a partir del desarrollo de actividades de agroforestería,incrementándose el área desarrollada de la siguiente manera:
 ! Año 2000: 21.000 hectáreas
 ! Año 2005: 35.000 hectáreas
 ! Año 2015: 84.000 hectáreas
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 Total desarrollado en 17 años 140.000 hectáreas, implementadas en Fincas menores de 5hectáreas, ubicadas en terrenos de vocación forestal, con un mínimo de 350 árboles de usomúltiple por finca.
 ⇒ 4 a. Acción. Introducción de Sistemas agrosilvopastoriles
 Se analizan los escenarios a partir del desarrollo de actividades agrosilvopastoriles,incrementándose el área desarrollada de la siguiente manera:
 ! Año 2000: 6.000 hectáreas
 ! Año 2005: 10.000 hectáreas
 ! Año 2015: 24.000 hectáreas
 Total desarrollado en 17 años 40.000 hectáreas.
 ⇒ 5 a. Acción. Disminución en el Consumo de leña a nivel doméstico e industrial
 Se propone una reducción en el consumo de leña a nivel doméstico e industrial a partir deacciones que conlleven una reducción porcentual de la siguiente manera:
 Año Consumo doméstico Consumo Industrial2000 10% 5%2005 15% 0%2015 25% 0%
 ⇒ 6 a. Acción. Disminución de la Tasa de Deforestación
 Se propone una reducción en la tasa de deforestación a partir de acciones que conlleven unareducción porcentual de la siguiente manera:
 ! Año 2000 10%
 ! Año 2005 25%
 ! Año 2015 25%
 ⇒ 7a. Acción. Incremento de la cobertura boscosa por efecto de la disponibilidad de leñaproveniente de plantaciones
 Se asume que al irse incrementando la disponibilidad de leña procedente de plantacionesenérgeticas la demanda de leña de zonas en sucesión vegetal disminuiría y con ello se daríaoportunidad a la recuperación de zonas en barbecho para convertirse por mecanismos desuceción natural en bosques secundarios.
 Se asume una recuperación de tierras de la siguiente manera:
 ! Año 2000: 15.450 hectáreas
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 ! Año 2005: 25.750 hectáreas
 ! Año 2015: 61.800 hectáreas
 Tierras recuperadas en 17 años 103.000 hectáreas.
 ⇒ 8 a. Acción. Mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
 Para el año 2000 se propone que todas las Áreas Protegidas del País estarán legalmentedeclaradas y con acciones de manejo para garantizar su protección efectiva.
 1.1.1 Características de los escenarios analizados
 Los Cuadros 4,5,6,7 muestran los escenarios analizados para la línea base (año 1996) y losaños 2000, 2005, 2015 implementando las acciones anteriormente descritas.
 El Anexo I describe los procedimientos matemáticos de cálculo utilizados para la cuantificaciónde carbono almacenado, fijado y emitido en cada uno de los escenarios.
 Las siguientes notas deben ser tomadas en cuenta para leer la información de cada uno de losescenarios y la línea base:
 ! Carbono potencial: Ver glosario de términos
 ! Carbono Almacenado: Ver glosario de términos
 ! Fijación REF: Se refiere al carbono potencial que es fijado producto de acciones dereforestación.
 ! EE: Se refiere a las emisiones evitadas de carbono producto de acciones deimplementación de un proyecto.
 ! Emitido: Se refiere al carbono liberado en forma de dióxido de carbono producto deacciones como quema de combustibles vegetales o deforestación.
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 CUADRO 4
 ESTIMACIÓN DE LA FIJACIÓN Y EMISIÓN DE CARBONO EN 1996 EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 -EN TONELADAS MÉTRICAS-
 Uso del Suelo Área (ha) Biomasa(Ton/ha)
 CarbonoPont.
 Almacenado Fijación EE Emitido
 Bosque Primario 34 298Bosque 12 132 341 2 068 506
 Areas ProtegidasDeclaradas 15 952 341 2 719 816
 Sin Declarar 6 034 341 1 028 797Bosque Secundario 275 989 326 44 986 207Tierras en recuperación 0 0Manglares 28 000 101 1 414 000Plantaciones
 Industriales 6 593 12,5 41 206Energéticas 0 15
 Agroforestería 0 143 0 0Agropastoril 0 133 0 0Café con sombra 162 797 143 11 639 986Consumo de leña 5 143 916 1 118 802Tasa Deforestación 11 653 264 1 538 196Disminución deforestación 0 264 0
 TOTALES 61 137 496 2 719 816 41 206 0 2 656 998
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 CUADRO 5
 ESTIMACIÓN DE LA FIJACIÓN Y EMISIÓN DE CARBONO EN EL AÑO 2000 EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 -EN TONELADAS MÉTRICAS-
 Uso del Suelo Área (ha) Biomasa(Ton/ha)
 CarbonoPont.
 Almacenado Fijación EE Emitido
 Bosque Primario 34 298Bosque 12 132 341 2 068 506
 Areas ProtegidasDeclaradas 15 952 341 2 719 816
 Sin Declarar 6 034 341 1 028 797Bosque Secundario 275 989 326 44 986 207Tierras en recuperación 15 450 264 2 039 400Manglares 28 000 101 1 414 000Plantaciones
 Industriales 17 093 12,5 106 831Energéticas 30 900 0
 Agroforestería 21 000 143 1 501 500Agropastoril 6 000 133 399 000Café con sombra 162 797 143 11 639 986Consumo de leña 4 926 634 119 234 1 071 543Tasa Deforestación 10 488 264 1 384 416Disminución deforestación 1 165 264 153 780
 TOTALES 60 108 699 3 748 613 4 046 731 273 014 2 455 959
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 CUADRO 6
 ESTIMACIÓN DE LA FIJACIÓN Y EMISIÓN DE CARBONO EN EL AÑO 2005 EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 -EN TONELADAS MÉTRICAS-
 Uso del Suelo Área (ha) Biomasa(Ton/ha)
 CarbonoPont.
 Almacenado Fijación EE Emitido
 Bosque Primario 34 298Bosque 12 132 341 2 068 506
 Areas ProtegidasDeclaradas 15 952 341 2 719 816
 Sin Declarar 6 034 341 1 028 797Bosque Secundario 275 989 326 44 986 207Tierras en recuperación 41 200 264 5 438 400Manglares 28 000 101 1 414 000Plantaciones
 Industriales 34 593 12,5 216 206Energéticas 82 400 0
 Agroforestería 56 000 143 4 004 000Agropastoril 16 000 133 1 064 000Café con sombra 162 797 143 11 639 986Consumo de leña 4 400 802 207 254 957 174Tasa Deforestación 7 866 264 1 038 312Disminución deforestación 2 622 264 346 104
 TOTALES 60 108 699 3 748 613 10 722 606 553 358 1 995 486
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 CUADRO 7
 ESTIMACIÓN DE LA FIJACIÓN Y EMISIÓN DE CARBONO EN EL AÑO 2015 EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 -EN TONELADAS MÉTRICAS-
 Uso del Suelo Área (ha) Biomasa(Ton/ha)
 CarbonoPont.
 Almacenado Fijación EE Emitido
 Bosque Primario 34 298Bosque 12 132 341 2 068 506
 Areas ProtegidasDeclaradas 15 952 341 2 719 816
 Sin Declarar 6 034 341 1 028 797Bosque Secundario 275 989 326 44 986 207Tierras en recuperación 103 000 264 13 596 000Manglares 28 000 101 1 414 000Plantaciones
 Industriales 76 593 12,5 478 706Energéticas 206 000 0
 Agroforestería 140 000 143 10 010 000Agropastoril 40 000 133 2 660 000Café con sombra 162 797 143 11 639 986Consumo de leña 4 030 002 277 520 876 525Tasa Deforestación 5 899 264 778 668Disminución deforestación 1 966 264 259 512
 TOTALES 60 108 699 3 748 613 26 744 706 537 032 1 655 193
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 CUADRO 8
 ESTIMACIÓN DE LA FIJACIÓN Y EMISIÓN DE CARBONO EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 PERÍODO: 1996-2015-EN TONELADAS MÉTRICAS-
 1996 2000 2005 2015 TOTALESCarbono Potencial 6 113 796 60 108 698 60 108 698 60 108 698 241 463 590No Emisión 2 719 816 3 748 613 3 748 613 3 748 613 13 965 655Fijación Reforestación 41 206 4 046 731 10 722 606 26 744 706 41 555 249Emisión Fijada 0 273 014 553 358 537 032 1 363 404TOTAL No Emisión yFijado
 63 898 518 68 177 056 75 133 275 91 139 049 298 347 898
 Liberado 2 656 998 2 455 959 1 995 486 1 655 193 8 763 636
 Fig.1. Carbono Fijado en los bosques deEl Salvador 1996-2015
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 ANEXOS
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 ANEXO 1
 A. CUANTIFICACIÓN DE CARBONO
 A.1 Estimación de la cantidad de Carbono fijado
 A.1.1 Bosques Primarios
 Se asumió la cobertura forestal estimada reportada en CCAD et-al (1997) y las ÁreasProtegidas se tomarón de UICN/ORMA (1997). En el dato de biomasa se asumió que lacobertura forestal estaba representada por un 32% de bosque de coníferas y un 68% debosque latifolado de acuerdo a lo reportado en CCAD et-al (1997) de esta manera el dato debiomasa es un promedio ponderado a partir de volumenes reportados en Honduras parabosque de coníferas ( biomasa=303 ton/ha) y un valor de 379 ton/ha para bosque latifoliadoconsiderando que de acuerdo a IICA (1997) el 86% del territorio se encuentra en la zona devida de bosque húmedo subtropical y que ese valor de biomasa se ha reportado para la zonade vida bosque húmedo tropical en Costa Rica ( Vease anexo 2; Cuadro 6).
 Para la cuantificación del Carbono se utiliza la ecuación;
 CBprimario = AT x BL x Rc = (Ecuación Nº1)
 donde;
 CBprimario = Carbono estimado contenido en el bosque primarioAT = Área total del bosque primarioBL= Biomasa promedio del bosque primarioRc = Contenido de carbono en la biomasa estimada en un 50%, según IPCC (1996)
 Para la cuantificación de Dióxido de Carbono fijado se utiliza la relación=
 CO2 fijado = C x (44/12) (Ecuación Nº2)
 donde;
 CO2 fijado = Toneladas de dióxido de carbono fijadoC = Carbono en la biomasa(44/12)= Constante
 A.1.2 Bosque Secundario
 Se asumió la cobertura forestal estimada para bosque secundario reportada en CCAD et-al(1997). Se asumió un valor de Biomasa de 183 tms/ha (IPCC, 1996), reportado para bosquessecundarios (Cuadro 5, Anexo 2).
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 El valor anterior de biomasa corresponde solo a biomasa seca por encima del suelo (tronco)por lo que se excluye la Biomasa de ramas y follaje. Para incorporar esta última Biomasa serequiere de la utilización de un Factor de Expansión de Biomasa (FEB) (Alpízar W., 1997);
 Si el valor de biomasa es < a 190 ton/ha el FEB esta dado por la ecuación;
 FEB= e [3,213 - 0,506 x ln (Biomasa)]
 y si el valor de biomasa es • 190 ton/ha entonces;
 FEB= 1,75
 Así la biomasa ajustada para el bosque secundario tiene un valor de 326 ton/ha.
 Para el cálculo del carbono potencial contenido en la biomasa del bosque secundario se utilizala ecuación Nº1 anteriormente descrita y para el cálculo del carbono fijado en forma de dióxidode carbono se utiliza la ecuación Nº2 también descrita anteriormente.
 A.1.3 Tierras en recuperación
 Se asume un valor de biomasa de 264 ton/ha reportado por Márquez L., (1997), en terrenosabandonados y en franca recuperación hacia estados sucesionales más avanzados.
 Para el cálculo del carbono potencial contenido en la biomasa de las tierras en recuperación seutiliza la ecuación Nº1 anteriormente descrita y para el cálculo del carbono fijado en forma dedióxido de carbono se utiliza la ecuación Nº2 también descrita anteriormente.
 A.1.4 Bosque de Manglar
 Para la estimación del carbono potencial en la biomasa del bosque de manglar se usa el valorde volumen en pie reportado por INFONAC (citado en AFE-COHDEFOR2, CooperaciónHondureña-Alemana, Programa Social Forestal, 1996) de 16,65 m3/ha en inventariosrealizados en el Golfo de Fonseca.
 De acuerdo Alpízar W.,(1997) “al utilizarse datos de inventarios forestales con finescomerciales (•30 cm), se desprecia el volumen no comercial, contemplado en el rango dediámetro entre 10 cm y 30 cm y por consiguiente la biomasa también.
 Se requiere ajustar los datos de volumen a todo el espectro de diámetros de un bosque( mínimo 10 cm). Para tal efecto, se recurre al Factor de Expansión de Volumen (FEV);
 Si el volumen < a 250 m3/ha el Factor de expansión de Volumen (FEV) esta dado por laecuación;
 FEV= e[1,3 - 0,209 x ln (Volumen)]
 y si el volumen es • a 250 m3/ha el;
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 FEV= 1,13
 Así al aplicar el Factor de Expasión de volumen (FEV) descrito anteriormente resulta un valorde volumen ajustado de 33,97 m3/ha.
 Para cuantificar la biomasa se utiliza como relación Volumen/peso específico de la madera unvalor de 0,5 T dm/m3 el cual se acepta por parte del IPCC (1996) por defecto para maderastropicales resultando un valor de 16,98 Ton/ha. A este valor se le aplica el Factor de Expansiónde Biomasa (FEB) para incorporarle la biomasa de ramas y follaje, lo que resulta en valor debiomasa ajustada de 101 ton/ha.
 Para el cálculo del carbono potencial contenido en la biomasa del bosque de manglar se utilizala ecuación Nº1 anteriormente descrita y para el cálculo del carbono fijado en forma de dióxidode carbono se utiliza la ecuación Nº2 también descrita anteriormente.
 A.1.5 Café con sombra
 Se asume un valor de biomasa para el café con sombra de 143 ton/ha de acuerdo a loreportado por Márquez L., (1997) (Vease cuadro 1 del Anexo 2).
 Para el cálculo del carbono potencial contenido en la biomasa del café con sombra se utiliza laecuación Nº1 anteriormente descrita y para el cálculo del carbono fijado en forma de dióxidode carbono se utiliza la ecuación Nº2 también descrita anteriormente.
 A.1.6 Aroforestería
 Se asume un valor de biomasa de 143 ton/ha de acuerdo a lo reportado por Márquez L., (1997)(Vease cuadro 1 del Anexo 2).
 Para el cálculo del carbono potencial se utiliza la ecuación Nº1 anteriormente descrita y para elcálculo del carbono fijado en forma de dióxido de carbono se utiliza la ecuación Nº2 tambiéndescrita anteriormente.
 A.1.7 Agrosilvopastoril
 Se asume un valor de biomasa 133 ton/ha de acuerdo a lo reportado por Brown P. and FaethP., (1997) para actividades silvopastoriles en región montañosa Húmeda Tropical de México.
 Para el cálculo del carbono potencial contenido en la biomasa del café con sombra se utiliza laecuación Nº1 anteriormente descrita y para el cálculo del carbono fijado en forma de dióxidode carbono se utiliza la ecuación Nº2 también descrita anteriormente.
 A.1.8 Fijación del Carbono por actividades de Reforestación
 Para la cuantificación de la fijación de carbono proveniente de actividades de reforestación seasume un valor promedio de incremento anual en biomasa por año de plantaciones demaderas duras de rápido crecimiento de 12,5 tms/ha/año (IPCC, 1996) y se utiliza la ecuación(IPCC, 1997) para cuantifificar el carbono fijado anualmente;
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 C fijado = AT xTAC x Rc
 Donde;C fijado = Carbono fijado proveniente de actividades de reforestaciónAT = Área total de la plantaciónTAC = Tasa anual de crecimiento ( toneladas de materia seca por hectárea)Rc = Fracción de carbono en la biomasa (0,5 de acuerdo a IPCC (1996))Para la cuantificación de Dióxido de Carbono fijado en la plantación se utiliza la relación;
 CO2 fijado = C x (44/12)
 donde;CO2 fijado = Toneladas de dióxido de carbono fijadoC = Carbono en la biomasa(44/12) = Constante
 A.2. Cuantificación de carbono liberado como dióxido de carbono
 A.2.1 Carbono proveniente del consumo de la Leña
 El valor de emisión de carbono por consumo de leña en cada escenario se refiere a la emisiónen el año de análisis (1996, 2000, 2005, 2015).
 Para el cálculo del carbono proveniente del consumo de leña se utilizó la siguiente relación:
 C leña= Pp x FP x KPH x CI x Dm x EFC x FCB
 donde;C leña = Total de carbono liberado por la combustión de la leña en el año nPp = Población total proyectada del país al año del cálculoFP = Factor de población que usa leñaKPH = Consumo Per-cápita de leña en m3/añoCI = Consumo industrial de leñaDm = Densidad de la maderaEFC = Fracción de biomasa que se oxida (eficiencia de la combustión) (IPCC,1996)FCB = Fracción de carbono en la biomasa que para la combustión de la madera tiene un valor de 0,50 (IPCC,1996)
 Para calcular el carbono liberado como dióxido de carbono se utilizó la relación;
 CO2 liberado = C x (44/12)
 donde;
 CO2 fijado = Toneladas de dióxido de carbonoC = Carbono liberado por la combustión de la biomasa
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 (44/12) = Constante
 Para el cálculo de consumo de leña se utiliza un factor de población que utiliza leña inicial de0,7 (CCAD et-al, 1997), un consumo per-cápita inicial de 1,08 m3/año, un consumo industrialcon valor del 7% del consumo doméstico y una tasa de crecimiento poblacional anual de 2,1%(FNUP, 1997).
 A.2.2 Deforestación
 El dato de deforestación es tomado de CCAD et-al (1997), y es reportado en hectáreas , paraconvertirlo a biomasa se asumió una pérdida de biomasa de 264 ton/ha.
 Para la cuantificación del Carbono se utiliza la ecuación ;
 Cdeforestación = AT x BL x Rc =
 donde;Cdeforestación = Carbono estimado en el bosque deforestadoAT = Área total deforestadaBL= Biomasa promedio del bosque deforestadoRc = Contenido de carbono en la biomasa estimada en un 50%, según IPCC (1996)
 Para la cuantificación de Dióxido de Carbono emitido se utiliza la relación=
 CO2emitido = C x (44/12)
 donde;CO2 emitido = Toneladas de dióxido de carbono emitidoC = Carbono en la biomasa(44/12) = Constante
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 ANEXO 2
 B. DATOS DE BIOMASA
 CUADRO 1
 BIOMASA EN PLANTACIONES DE CAFÉ
 SEGÚN: USO DEL SUELO/PERÍODO: 1997-EN TONELADAS/HECTÁREA-
 Uso del suelo Café viejo1 Café tecnificado2 Bosque3 AgriculturaÁrboles 109,99 28,20 210,71 0,00Musáceas 0,38 1,72 0,00 0,00Cafetales 0,10 0,10 0,00 0,00Veg. herbácea 0,01 0,07 0,58 0,13Hojarasca 2,98 2,46 4,28 0,71Suelos 18,10 15,26 26,95 13,05Biomasa abajo delsuelo
 11,04 3,00 21,13 0,01
 Total 142,60 50,81 263,65 13,90
 NOTAS:
 1. Café con sombra sin manejar2. Café son sombra manejadaBosque de más de 20 años de edad
 Fuente: Márquez, Lilliam. 1997.
 CUADRO 2
 FIJACIÓN DE CARBONO PARA DIVERSAS ESPECIES BAJO PLANTACIONES
 SEGÚN: ESPECIE
 -EN TONELADAS/HECTÁREA-
 Especie Turno (años) Fijación media de carbono(t/ha)
 Pinus caribea 15 59Leucaena sp 7-8 21-42Casuarina sp 10 21-55Pinus patula 20 72Cupressus lusitanica 20 57Acacia nilotica 10-15 12-17
 Fuente: FAO. 1994.
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 CUADRO 3
 ACUMULACIÓN PROMEDIO ANUAL DE MATERIA SECA COMO BIOMASA EN PLANTACIONES
 SEGÚN:ESPECIES
 -EN TONELADAS MATERIA SECA/HECTÁREA/AÑO-
 Especie Incremento anual de biomasaTon ms/ha/año
 Acacia sp. 15,0Eucalyptus spp. 14,5Tectona grandis 8,0Pinus spp. 11,5Pinus caribaea 10,0Maderas duras mixtas 6,8Mezcla de maderas duras de rápidocrecimiento
 12,5
 Mezcla de maderas blandas 14,5
 Nota: Son tasas medias de acumulación sobre la vida media esperada de una plantación: Las tasas realesdependerán de la edad de la plantación.
 Fuente: Brown et-al., 1986. Farnum et al., 1983. Citado en IPCC (1996)
 CUADRO 4
 PROMEDIO ANUAL DE BIOMASA EN PIE POR ENCIMA DEL SUELO
 PRODUCTO DE LA REGENERACIÓN NATURAL EN REGIÓN TROPICAL
 SEGÚN:TIPO DE BOSQUE
 -EN TONELADAS MATERIA SECA/HECTÁREA/AÑO-
 Bosque húmedo Bosque estacional Bosque seco0-20 años 8,0 5,0 4,020-100 años 0,9 0,5 0,25
 Nota: Estas tasas de crecimiento se dervan del supuesto de que los bosques tropicales recrecen hasta el 70% de labiomasa forestal sin tocar. Se supone que todos los bosques vuelven a crecer al 100% de la biomasa primaria en100 años. Las tasas de crecimiento asumidas en diferentes períodos de tiempo son derivadas de Brown y Lugo(1990).
 Fuente: IPPC (1996).
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 CUADRO 5
 BIOMASA EN PIE POR ENCIMA DEL SUELO ESTIMADA
 PARA VARIOS TIPOS DE BOSQUE EN CENTROAMÉRICA
 SEGÚN:TIPO DE BOSQUE
 -EN TONELADAS MATERIA SECA/HECTÁREA-
 País Tipo de bosque Biomasa promedioGuatemala Cerrado 242Nicaragua (Orifino) 240
 Mixto de tierras bajas 235Maduro 240Secundario 183
 Panamá Mixto-densidad alta 239-366Mixto-densidad baja 169-245Campnosperma-densidad alta 860Campnosperma-densidadbaja
 470
 Mixto-densidad alta 186-252Mixto-densidad baja 118-143
 Nota: Todos los datos de biomasa fueron derivados de datos de inventarios de áreas forestales nacionales osubnacionales.
 Fuente: IPCC (1996).
 CUADRO 6
 BIOMASA EN PIE POR ENCIMA DEL SUELO ESTIMADA
 PARA ZONAS DE VIDA EN COSTA RICA
 SEGÚN:ZONAS DE VIDA
 -EN TONELADAS/HECTÁREA-
 Zona de Vida Bosque Primario Bosque Secundario Pastosbp-M 509,0 254,5 10bh-T 378,6 189,3 10bmh-P 351,9 175,9 10bp-P 448,0 224,0 10bp-MB 568,1 284,0 10bhp 448,0 224,0 10bmh-T 341,0 170,5 10
 Notas: bp-M:, bh-T: Bosque húmedo tropical, bmh-P: Bosque muy húmedo premontano, bp-P:, bp-MB: bosquepluvial montano bajo, bhp: bosque húmedo premontano, bmh-T: Bosque muy húmedo tropical.
 Fuente: OCIC, 1997 (Citado en SGS, 1997).
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 CUADRO 7
 COMPARACIÓN DEL VOLUMEN TROPICAL EN AMÉRICA LATINA Y EN COSTA RICA
 (VOLUMEN EN M3/HA EN ÁRBOLES > A 10 CM DE DIÁMETRO)
 SEGÚN:ZONAS DE VIDA
 -EN METROS CÚBICOS/HECTÁREA-
 Zona de Vida América Latina Costa Ricabosque húmedo Tropical 332-558 192-402bosque muy húmedo Tropical 177-479 81-789bosque húmedo Premontano 102 126-160bosque muy húmedoPremontano
 440-671 174-495
 bosque pluvial Montano Bajo 620 168-770bosque muy húmedoMontano
 435 254
 Fuente: CCT y GURÍ, 1992.
 CUADRO 8
 FIJACIÓN DE CARBONO ESTIMADO POR ESPECIE EN PLANTACIONES DE COSTA RICA
 SEGÚN: ESPECIE
 -EN TONELADAS MÉTRICAS/HECTÁREA-
 Especie Carbono Fijado (ton/ha)Melina 8,2Teca 4,9Laurel 5,4Pochote 3,3Eucaliptus deglupta 9,5Pinus sp. 4,6Ciprés 8,5Jaúl 3,9Terminalia ivorensis 6,1Otras 3,0PROMEDIO 5,74 ± 2,17
 Fuente: MINAE, (1996).
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 CUADRO 9
 TASA DE CRECIMIENTO EN BIOMASA DEL BOSQUE SECUNDARIO
 PARA ZONAS DE VIDA EN COSTA RICA
 SEGÚN:ZONAS DE VIDA
 -EN TONELADAS/HECTÁREA/AÑO-
 Zona de Vida Tasa Crecimientobp-M 4,3bh-T 7,1bmh-P 8,8bp-P 6,8bp-MB 5,0bhp 7,6bmh-T 9,8
 Notas: bp-M:, bh-T: Bosque húmedo tropical, bmh-P: Bosque muy húmedo premontano, bp-P:, bp-MB: bosquepluvial montano bajo, bhp: bosque húmedo premontano, bmh-T: Bosque muy húmedo tropical.
 Fuente: OCIC, 1997 (Citado en SGS, 1997)
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 ANEXO 3
 C. ESTADÍSTICAS FORESTALES Y DE USO DEL SUELO
 C.1 Población
 CUADRO 1
 POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: MEDIO URBANO, RURAL, AGRÍCOLA Y NO-AGRÍCOLA
 PERÍODO: 1991-2025-EN MILES DE PERSONAS-
 1991(1) 1992(1) 1993(1) 1994(1) 1995(1) 1996(1) 1997(2) 2025(2)
 PoblaciónTotal
 5 140 5 262 5 393 5 528 5 662 5 796 5 900 9.200
 Urbana 2 267 2 333 2 404 2 477 2 551 2 625 nd. nd.Rural 2 873 2 929 2 989 3 050 3 111 3 171 nd. nd.
 Agrícola 1 860 1 860 1 863 1 866 1 870 1 873 nd. nd.No-agrícola 3 280 3 402 3 530 3 661 3 792 3 923 nd. nd.
 n.d.: Dato no disponible
 Notas:
 Población total: se refiere a todas las personas presentes físicamente dentro de las fronteras geográficas del país.Población Rural/Urbana: Usualmente la población urbana es la que se define y la población rural se toma como elresidual del total.Población agrícola: Se define como todas aquellas personas que dependen para vivir de actividades en agricultura,caza, pesca o forestería.Población no-agrícola: se obtiene del residual Población agrícola-Población total.
 Tomado de: (1) FAOSTAT. 1997. Database (2) FPNU, 1997.
 CUADRO 2
 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: TASAS ANUALES MEDIAS
 PERÍODO: 1960-2000-POR 100 HABITANTES-
 1975 1980 1985 1990 1994 1995 19962,5 1,6 0,9 1,7 2,2 2,1 2,1
 Tomado de: Panayotou T., Faris R., 1997
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 C.2 Uso del Suelo
 CUADRO 3
 APROVECHAMIENTO DE TIERRAS EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: CATEGORÍA DE USO
 PERÍODO: 1961-1995-EN MILES DE HECTÁREAS-
 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995Superficie en Tierra 2 085 2 085 2 085 2 085 2 072 2 072 2 072 2 072Tierra cultivable 488 490 450 488 560 565 565 544Cultivos permanentes 160 175 173 163 165 167 168 217Pastos permanentes 604 610 610 610 610 610 610 ndTierras forestales 208 200 180 170 140 110 105 ndOtras tierras 625 610 672 654 597 620 624 nd
 Fuente: FAOSTAT. DataBase, 1997
 nd: Dato no disponible.
 ⇒ Superficie en tierra
 Se refiere al área total del país excluyendo los cuerpos de agua (Ríos mayores y lagos).
 ⇒ Tierra cultivable
 Se refiere a las tierras bajo cultivos temporales. No se incluye la tierra abandonada comoresultado del cultivo migratorio. Los datos no pretenden indicar el área potencialmentecultivable.
 ⇒ Cultivos permanentes
 Se refieren a las tierras dedicadas a cultivos que ocupan el terreno durante largos períodos yno necesitan ser replantados después de cada cosecha ( café, cacao, banano), se excluyentierras utilizadas para producción de leña o madera.
 ⇒ Pastos permanentes
 Se refieren a los terrenos utilizados permanentemente (cinco años o más) para forrajesherbáceos.
 ⇒ Tierras forestales
 Se refieren a las tierras con masas de árboles naturales o plantadas, sean productivas o no. Seincluyen los terrenos de los que se han talado los bosques, pero que serán repoblados conárboles en un futuro previsible.⇒ Otras tierras
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 Comprenden cualquier otra tierra que no haya sido mencionada en las categorías anteriores.Incluyen las superficies edificadas, las carreteras, los terrenos baldíos, etc.
 CUADRO 4
 CAPACIDAD DE USO Y USO DE LA TIERRA EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: CATEGORÍA DE USO
 PERÍODO: 1976-1986-EN MILES DE HECTÁREAS-
 Categorías deUso
 Capacidad de Uso 1976 Uso Actual 1986
 1000 ha % 1000 ha %Arable 626 30,4 585 27,9Permanente 230 11,1 165 7,9Pastos 104 5,0 610 29,1Bosques 760 36,9 116 5,5Áreas Protegidas 262 12,8Otros 79 3,8 621 29,6Total 2061 100,0 2097 100,0
 Tomado de: CCAD, CCAB-AP, UICN-HORMA. 1997.
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 CUADRO 5
 POTENCIAL AGROPECUARIO DE LAS TIERRAS DE EL SALVADOR
 SEGÚN: APTITUD NATURAL
 PERÍODO: 1978-1982-EN HECTÁREAS Y PORCENTAJE-
 Aptitud Natural Superficie(ha)
 % delTerritorionacional
 Descripción de las características
 Agriculturaintensiva
 354.000 16,84 Comprenden las clases de tierra I, II, III y susacciones con limitaciones leves por susceptibilidaderosiva, texturas gruesas y/o estratos discontinuosde materiales finos que afectan la profundidadefectiva no menor de 90 cm., o el drenaje; laspendientes no sobrepasan el 6%
 Tierras aptaspara agriculturasemi-intensiva
 271.640 12,91 Constituidas por tierras de la clase IV yasociaciones de tierra que combinan las clases II,III, IV y VI con limitaciones de suelo por profundidad,drenaje limitado, pedregosidad superficial o texturasdesfavorables; todas, con pendientes no mayoresdel 15%, son mecanizables con ciertas limitaciones,pero apropiadas para cultivos anuales.
 Tierras aptaspara ganadería
 103.953 4,94 Comprenden tierras de la clase IV y asociaciones deesta con las clases III, IV y VII, que presentanlimitaciones texturales y de susceptibilidad a lasobresaturación de sus suelos, o limitacionesdrásticas en la profundidad de los mismos; suspendientes siempre son menores de 25% yexcelentes para la actividad ganadera intensiva osemi-intensiva o para cultivos anuales resistentes almal drenaje.
 Tierras aptaspara cultivospermanentes
 235.858 11,21 Están constituidas por tierras de la clase VI y susasociaciones con las clases IV, VII cuyaslimitaciones principales son la susceptibilidaderosiva y/o limitaciones texturales o presencia depedregosidad moderada en los horizontessuperficiales de los suelos que las constituyen; suprofundidad nunca es menor de 50 cms. y lainclinación de los terrenos oscilan entre 25-60% dependiente, apropiadas para plantaciones de café,frutales o eventualmente establecimiento desistemas agroforestales bajo tratamientos intensosde control erosivo.
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 CUADRO 5
 (CONTINUACIÓN)
 Aptitud Natural Superficie(ha)
 % delTerritorionacional
 Descripción de las características
 Tierras devocaciónforestal
 739.488 35,15 Comprenden las tierras de la clase VII y susasociaciones con clases V y VI, que presentanrestricciones por susceptibilidad erosiva y de suelos,debido a la pedregosidad superficial y en el interiorde los horizontes superiores o texturasdesfavorables (no finas); y con la clase VIII sinrestricción de suelos ni drenaje. Debido alimitaciones, estas tierras son apropiadas inclusivepara la ganadería extensiva, cuando las pendientesson menores de 25%, pero inapropiadas para usoagrícola.
 Tierras deprotección
 276.927 13,16 Están conformadas por tierras estrictamente de laclase VIII y sus asociaciones con la clase VII, quepresentan fuertes problemas de erosión y suelo,donde las pendientes dominantes son mayores del70%. Incluye las superficies fuertementedegradadas, bancos arenoso estériles, pantanos yel substrato de los bosques salados bañadopermanentemente por las mareas.
 Usos noagropecuariosni forestales
 121.825 5,79 Está constituida por aquellas extensionesterritoriales ocupadas por cuerpos de agua, lavas,áreas urbanas, industriales e infraestructura deservicio, distribuidas en todas las clases decapacidad de uso, excepto en las tierras deprotección.
 Territorio 2.104.000 100,00 Superficie total*
 Nota: * Corresponde a la superficie territorial, antes del dictamen de la Corte Internacional de Justicia.
 Tomado de: IICA, 1997. Fuente Original: Análisis de los resultados del levantamiento de la capacidad de uso delas tierras, realizado por el Programa de Uso Potencial del Suelo. DGRNR/MAG, 1978-1982, con base en laClasificación de Capacidad de Suelos (USDA, 1940).
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 CUADRO 6
 CAPACIDAD DE USO AGROLÓGICO DE SUELO AGRÍCOLA EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: CAPACIDAD AGROLÓGICA
 PERÍODO: 1994-EN HECTÁREAS-
 Departamento I II III IV V VI VII VIIIRegiónOccidental
 1 117,0 20 761,6 68 658,2 76 087,8 7 543,8 37 878,0 174 209,2 54 567,4
 Ahuachapan 246,0 6 759,0 22 478,0 24 087,2 574,0 9 198,8 53 151,0 7 254,0Santa Ana 729,0 5 940,0 22 339,0 23 666.2 5 363,8 13 477,4 88 596,2 35 267,4Sonsonate 142,0 8 242,0 23 841,2 28 334,4 1 606,0 15 201,8 32 102,0 12 046,0
 Región Central 99,0 17 692,0 46 292,4 70 217,6 4 235,6 57 612,6 252 799,8 54 780,0Chalatenango 0,0 1 518,0 14 080,8 12 274,8 1 608,6 14 747,6 112 904,6 36 385,6La Libertad 0,0 9 073,4 15 981,4 26 929,2 1 838,0 29 348,0 63 154,6 17 455,4San Salvador 0,0 5 665,6 7 900,2 10 687,2 522,0 6 697,8 43 911,2 289,0Cuzcatlán 99,0 1 435,0 8 330,0 20 326,4 267,0 6 819,2 32 829,4 650,0
 RegiónParaCentral
 2 804,0 33 450,0 44 804,4 63 085,0 8 779,0 26 550,4 110 167,2 53 542,0
 La Paz 2 138,0 24 875,0 23 223,6 22 241,8 3 153,0 15 412,6 23 267,0 1 693,0Cabañas 0,0 428,0 2 897,8 20 728,2 792.0 2 823,0 49 519,0 32 579,0San Vicente 666,0 8 147,0 18 683,0 20 115,0 4 834,0 8 314,8 37 381,2 19 279,0
 Región Oriental 9 713,0 34 082,0 77 715,6 123 470,4 15 027,0 78 955,2 321 467,6 90 697,2Usulután 9 068,0 25 580,0 38 269,0 39 108,4 4 471,8 29 701,0 49 088,0 14 165,8San Miguel 645,0 7 181,0 25 704,0 41 244,2 4 276,0 28 821,2 65 299,6 28 908,0Morazán 0,0 769,0 4 623,8 19 185,6 831,6 4 651,6 97 715,4 16 754,0La Unión 0,0 552,0 9 118,8 23 932,2 5 447,6 15 781,4 109 364,6 30 869,4TOTAL 13 733,0 105 985,6 237 470,6 332 860,8 35 585,4 200 996,2 858 643,8 253 586,6
 Tomado de: IICA. 1997, Fuente Original: Dirección General de Recursos Naturales Renovables, Ministerio deAgricultura y Ganadería, Programa Determinación del Uso Potencial del Suelo, 1995.
 Notas:
 ⇒ Clase I:
 ! Tierras con execelentes características, generalmente son las tierras más productivas,pueden cultivarse en forma continúa y sin riesgo; apropiada para cultivos intensivos,totalmente mecanizables.
 ⇒ Clase II:
 ! Tierras de elevado potencial productivo, similares a la clase I, las limitaciones que senecesitan corregir son por lo general combatir la erosión ligera a moderada.
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 ⇒ Clase III:
 ! Tierras con algunas limitaciones con relación a la Clase I y II, pero aún así son tierrascon aptitud para labranza intensiva y mecanizada. Debe acompañarse de prácticasmoderadas de conservación de suelos.
 ⇒ Clase IV:
 ! Potencial alto o muy productivo, aptas para cultivos anuales y bianuales, por suscondiciones generales de topografía y suelo, no permiten la remoción periódica ycontinuada del mismo, por lo tanto, son más recomendables para la agriculturasemintensiva, intensiva; su utilización mecanizada debe ser restringida y la selecciónde cultivos cosechables a corto plazo.
 ⇒ Clase V:
 ! Tierras impropias para cultivos de aradura, a pesar de ser casi llanas a llanas, suslimitaciones son suelos poco profundos, cantidad de piedras o rocas que hacenimprácticos los cultivos, drenaje deficiente que permite permanecer encharcadosdurante la mayor parte del año. Pueden producir forrajes o productos forestales que nonecesitan de prácticas o restricciones especiales para proteger la tierra.
 ⇒ Clase VI:
 ! Por sus condiciones topográficas, climáticas y edáficas las hacen inaccesibles a laremoción periódica y continuada del suelo. Son tierras más aptas para cultivospermanentes, pastos y bosques.
 ⇒ Clase VII:
 ! Tierras con características de suelo, topográficas, influencia de masas de aguacontiguas y críticas, las hacen inadecuadas para su uso agropecuario, aunque aptaspara plantaciones forestales maderables propias de cada zona climática.
 ⇒ Clase VIII:
 ! A esta categoría corresponden todas aquellas tierras que por sus condicionestopográficas y de selo (internas y externas) extremadamente limitantes, no pueden nideben ser incorporadas a la actividad agropecuaria y forestal, pero que sí puede ydebe orientarse su uso a la conservación, protección e incremento de la flora y faunasilvestre, así como a la regeneración misma del recurso suelo.”
 Tomado de: Cruz, E. y Gómez L., 1996.
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 CUADRO 7
 ESTIMACIÓN DEL USO DE LA TIERRA EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: USO DE LA TIERRA/PERÍODO: 1979-1980, 1990-1991-EN HECTÁREAS Y PORCENTAJE-
 Uso de la Tierra 1979-1980 1990-1991Área (ha) % Área (ha) %
 Agricultura 732.037 34,8 696.274 33,1 Cultivos anuales 484.865 23,0 445.754 21,2 Cultivossemipermanentes
 40.852 1,9 51.851 2,5
 Cultivos permanentes 206.320 9,8 198.669 9,4Ganadería 521.549 24,8 459.810 21,9 Pastos naturales 389.930 18,5 343.010 16,3 Pastos mejorados 131.619 6,3 116.800 5,6Forestal 267.640 12,7 184.155 8,8Sin uso agrícola 505.359 24,0 668.461 31,8Sin posibilidad agrícola 1/ 77.515 3,7 95.400 4,5
 Total 2.104.100 100,0 2.104.100 100,0
 Notas: 1/ Zonas urbanas, aguas, etc.Tomado de: IICA. 1997, Fuente Original: Ponce M., 1993
 C.3 Erosión y degradación del suelo
 CUADRO 8
 EROSIÓN BRUTA DEL SUELO POR AÑO EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: LUGAR
 EN TONELADAS MÉTRICAS POR HECTÁREA Y MILÍMETROS-
 Fuente Erosión bruta del suelo por año LugarToneladas
 métricas porhectárea
 Lámina de sueloerosionada, en milímetros
 Fernando Suárez de Castro (1962) 70 5 Cuenca del Río LempaServicio de Conservación deSuelos (1975)
 137 -- Distrito Forestal en Metapán
 Servicio de Conservación deSuelos (1975)
 513 36,6 Áreas rurales alrededor deSan Salvador
 Norman Hudson, Cultivos anuales(1979)
 1.000 -- Subcuenca Río Acelhuate
 CENTA (1985) 85,4 6,6 Dato promedio parcelas enArmenia y San Julián,Sonsonate
 Francisco Perdomo y SalvadorSoriano (1986), CENREN
 66,0 5,1 Agua caliente, Chalatenango
 Estudio para el Pograma Ambientalde El Salvador, OEA (1994)
 32,3-36,4 -- Sistema Subcuenca CerrónGrande
 Tomado de: IICA. 1997, Fuente Original: Perdomo Lino, Francisco A., El Suelo, la Erosión y la Sedimentaciónen El Salvador. Informe de Consultoría para PRISMA. San Salvador. Octubre, 1994.
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 C.4 Cobertura Forestal
 CUADRO 9
 ESTIMACIÓN DE COBERTURA FORESTAL EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: AÑO
 PERÍODO: 1975-1995- EN MILES DE HECTÁREAS-
 Año de referencia ÄRea total de bosques Clase confiabilidad1975(c) 184.2 (2-3)1980(c) 154.6 (2-3)1990(c) 123.3 (2-3)1995(d) 105.0 (2-3)
 Notas:
 (a) Se refiere a bosques de origen natural(b) Clases de Confiabilidad:
 (1) Confiabilidad alta: inventarios basados en datos de satélites de alta resolución (LANDSATTM, SPOT) o fotografías aéreas, complementada con exhaustivas verificaciones de campoo muestreos.
 (2) Confiabilidad media: inventarios forestales basados en datos de satélite de media resolución(típicamente LANDSAT MSS) de exactitud limitada.
 (3) Confiabilidad baja: inventarios o mapas basados en material heterogéneo como mapas devegetación, inventarios de uso de tierras, entre otros, generalmente de resolución gruesa ya menudo desactualizados. La confiabilidad de clase 3 representa los casos de informacióninsuficiente y la necesidad de contar con una línea de base confiable en el futuro.
 Fuente:
 (c) FAOSTAT. Database. 1997(d) FAO. 1997.
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 CUADRO 10
 ESTIMACIÓN DE COBERTURA FORESTAL EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: AÑO
 PERÍODO: 1996- EN MILES DE HECTÁREAS Y PORCENTAJE-
 Tipo de bosque Cobertura (ha) % de cobertura total % de paísBosque primario 34.298 10.8 1,6Bosque secundario 275.989* 87.1 13,2Bosque artificial 6.593** 21,0 0,3Total 316.880 100,0 15,1
 Notas:
 (1) Año proyectado de cero cobertura de bosques primarios= 2001* = cobertura en 1975- 21 años de deforestación a 4.500 ha/año + estimación de áreasdeforestadas que naturalmente se han convertido a bosque secundario.
 Fuente:
 CCAD et-al, 1997.**Cruz, E. y Gómez L., 1996
 CUADRO 11
 EXISTENCIAS ESTIMADAS DE BOSQUE EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: AÑO
 PERÍODO: 1977-1996-EN HECTÁREAS-
 Tipo de bosque 1977(has)
 Últimos años(has)
 Autor y año de estimación
 Bosques naturales 184 519 37 210 MAG-DGRNR (1996)Coníferas 48 477 25 000 Núñez, R. et-al (1990)Latifoliados 90 759 52 000 Núñez, R. et-al (1990)Manglar 45 283 39 240 MAG-CENDEPESCA
 (1994)Plantaciones 3 853 6 593 MAG-DGRNR (1995)
 Cruz E., y Gómez L., 1996
 Modificado de: Cruz, E. y Gómez L., 1996
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 CUADRO 12
 SUPERFICIE ZONAS DE VIDA EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: ZONAS DE VIDA
 -EN HECTÁREAS Y PORCENTAJE-
 Bosque Superficie (ha) PorcentajeSeco Tropical 17 460 0,83Húmedo Tropical 64 890 3,09Húmedo sub-tropical 1 811 800 86,34Muy húmedo sub-tropical 170 280 8,11Muy húmedo montano bajosubtropical
 33 750 1,61
 Muy húmedo montano sub-tropical (bosque nebuloso: ElPital)
 360 0,02
 TOTAL 2 098 620 100,0
 Tomado de: IICA. 1997, Fuente Original: Guevara Moran et-al, 1985
 C.5 Áreas Protegidas
 CUADRO 13
 ÁREAS PROTEGIDAS EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: CATEGORÍA DE MANEJO Y ESTADO LEGAL
 - EN HECTÁREAS-
 Área Protegida Parque Nacional Refugio de VidaSilvestre
 Sin Categoría deManejo
 Declaradas*Montecristo 2 000,0El Imposible 5 500,0Santa Clara 602,0Laguna Jocotal 1 000,0
 Sin Declarar**Cara Sucia 37,6Chaguantique 48,8Chanmico 455,8Chilangera 371,3Colima 625,6Colombia 193,8El Chino 25,4El Espino 104,3El Faro Yologual 205,7El Jabalí 68,3
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 CUADRO 13
 (CONTINUACIÓN)
 Área Protegida Parque Nacional Refugio de VidaSilvestre
 Sin Categoría deManejo
 El Salto o Las Mesas 39,1Escuintla 679,5Islas San Sebastián 228,9La Argentina 628,7La Presa 688,3Las Colinas 35,3Las Granadillas 29,9Las Lajas 515,5Las Mercedes 26,7Maquique o El Ciprés 187,3Nancuchiname 1 030,2Normamdia 376,5Parras Lempa 21,1San Benito 2 284,2San Carlos 123,8San Diego La Barra 1 842,8San Isidro 572,9San Juan BuenaVista
 193,0
 San Lorenzo 89,7Santa Agueda o ElZope
 34,7
 Santa María 94,8Santa Rita 233,0Talcualuya 643,1Taquillo 141,6Tierra Blanca 7,9Catorce y Quince demarzo
 34,6
 Comaesland 63,2Chiqueleca 147,9El Astillero 253,5
 TOTAL 13 175,4 2 776,7 6 034,2ÁREA TOTAL AP 21 986,3
 Notas:
 * Declaradas mediante Decreto Ejecutivo o Ley de la República** Sin declaración legal
 Elaboración Propia: Fuente datos UICN-HORMA,1997
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 C.6 Deforestación
 CUADRO 14
 DINÁMICA DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: AÑO
 PERÍODO:ANUAL
 - EN HECTÁREAS POR AÑO-
 Proceso ha/año Año estimaciónDeforestaciónbosques primarios (1)bosques secundariosreforestación(2)
 11 653 7 153 4 500 439
 199619831996
 Conversión área deforestada abosque secundario(3)
 9 437
 Notas:
 (1) Calculado con base a los datos de DGRNR (1978) y SEMA (1992)(2) Se ha reforestado 6.593 hectáreas en los últimos 15 años(3) Durante 20 años se estima una regeneración del 9%= 188.730
 Fuente: CCAD, et-al. 1997.
 CUADRO 15
 SUPERFICIE CON BOSQUE EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: AÑO
 PERÍODO:1978-1990-EN HECTÁREAS-
 Bosque 1978 1990Coníferas 48 477 25 000Latifoliadas 90 759 52 000Manglares 45 283 45 263Plantaciones forestales 5 792 7 000
 TOTAL 268 100* 129 263
 Tomado de: IICA. 1997, Fuente Original: Nota: Incluye 77.789 ha de arbustos y matorrales MAG-DGRNR, 1979, yNúñez, 1990.
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 C.7 Leña
 CUADRO 16
 DEPENDENCIA ENERGÉTICA DE LEÑA EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: AÑO/PERÍODO:1986-1990- EN MILES DE PERSONAS Y PORCENTAJE-
 1986 1987 1988 1989 1990Población que usa leña 3 731 4 000 3 874 3 956 4 059% población total 77,0 77,3 77,0 77,0 77,3Consumo per cápita(kg/pers/día)
 3,15 3,15 3,15 3,16 3,16
 Fuente: CCAD et-al 1997.
 CUADRO 17
 RELACIÓN OFERTA-DEMANDA ANUAL DE LEÑA EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: OFERTA-DEMANDA/PERÍODO:1991-EN TONELADAS, METROS CÚBICOS Y HECTÁREAS-
 Oferta sostenible de leña + 3.884.298 toneladasDemanda de leña (residencial) - 4.184.266 toneladasDemanda de leña (industrial) - 275.000 toneladasDéficit de leña - 574.968 toneladasDéficit de leña ( metros cúbicos) - 766.624 m3
 No. de hectáreas de plantación para satisfacer el déficit (*) 51.108 hectáreasNota: (*) Se asume un crecimiento promedio anual de 15 metros cúbicos en las plantaciones.Parte de esta demanda proviene de otros países y de otras fuentes no incluidas en el cálculode la oferta de El Salvador. Este monto no es equivalente a la deforestación causada por eluso de leña.
 Tomado de: Panayotou T., Faris R., 1997, Fuente Original: Modesto Juárez y Deán Current, “Estado presente yfuturo de la producción de leña en El Salvador”. CATIE para AID, 1992.“Las estimaciones indican que entre 51% y 69% del consumo energético del país proviene dela quema de leña. En el área rural y las periferias urbanas, la leña llega a ser casi 89% delconsumo de energía, lo cual constituye una causa importante de la deforestación”.“Con las actuales tendencias de consumo de leña y deforestación registradas en 1992, parasatisfacer ese déficit sería necesario tener plantadas y produciendo cerca de 51.108 hectáreasde árboles. Estas estimaciones toman en cuenta que cerca del 43% de la oferta de leña esobtenida de los cafetales de sombra, los cuales están amenazados por el avance de laurbanización”.
 Tomado de: Diagnóstico del Sector Agropecuario. El Salvador. 1997. /Agencia de Cooperación Técnica del IICA enEl Salvador y Dirección de Planeamiento, Programación, Proyectos y Auditoría Técnica-San José, C.R. Pág. 33. “El bosque representa una importante fuente de energía, la Comisión Hidroeléctrca del RíoLempa (CEL), reporta que del 100% de energía consumida en el país el 53,3% proviene de laleña. Se estima que El Salvador necesita 4.9 millones de metros cúbicos de leña y maderapara satisfacer necesidades de la población, de los cuales se produce únicamente 2.9 millonesde metros cúbicos, resultando un déficit de 1.8 millones de metros cúbicos. Cuando seamos 9
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 millones de salvadoreños, nuestra demanda de madera y leña alcanzara los 8 millones demetros cúbicos.”
 Tomado de: Cruz, E. y Gómez L., 1996.
 C.8 Producción Forestal
 C.8.1. (Productos maderables
 CUADRO 18
 VOLUMEN DE CORTAS AUTORIZADOS EN 1995EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: VOLUMEN/PERÍODO:1995-EN METROS CÚBICOS Y HECTÁREAS-
 Indicador Región I Región II Región III Región IV TotalNo. árboles 10 951 8 338 2 525 7 585 29 399Roza Monte Bajo (ha) 2 054,95 5 707,40 264,95 4 868,60 12 895,90Volumen leña y aserío(m3)
 12 158,93 14 158,93 16 540,66 10 868,04 53 858,77
 Volumen de leña (m3) 4 358,15 4 157,69 14 928,42 5 183,60 28 627,86Volumen total 16 517,08 18 316,62 31 469,08 16 051,64 82 486,63
 Fuente: CCAD, et-al, 1997.
 CUADRO 19
 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
 A PRECIOS CONSTANTES DE 1990 EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: AÑO/PERÍODO:1992-1996-EN MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJE-
 Ramas deactividad
 1992 % PIB 1993 % PIB 1994 % PIB 1995 p/ % PIB 1996 p/ % PIB
 Silvicultura 372,2 0,9 385,1 0,9 382,4 0,8 389,3 0,8 396,3 0,8Madera y susproductos
 115,9 0,3 132,7 0,3 153,8 0,3 153,4 0,3 169,9 0,3
 Elaboración propia.
 Notas:
 PIB; Producto interno brutoP/; Cifras Preliminares
 Fuente datos: Banco Central de Reserva de El Salvador. 1997
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 C.8.2. Productos no-maderables
 “ No hay datos recientes respecto a bienes no-maderables. El caso más antiguo registrado deaprovechamiento de productos del bosque es la resina de bálsamo, que se obtienedescortezando árboles de esta especie. La producción obtenida se distribuye una parte paraconsumo local como medicina casera y otra parte se exporta para perfumería, ésta últimarepresentó entre 1970 y 1977 un promedio de 169 toneladas que significó un promedio de USD1.7 millones en moneda de 1978. (UAP & CENREN, 1985)”.
 Fuente: CCAD, et-al- 1997
 C.9 Manejo de Bosque y Reforestación
 C.9.1 Reforestación
 CUADRO 20
 SUPERFICIE CUBIERTA CON PLANTACIONES (> 1 HA) EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: DEPARTAMENTO
 PERÍODO:1996- EN HECTÁREAS-
 Departamento HectáreasSanta Ana 805,75Ahuachapán 446,75Sonsonate 476,02Chalatenango 553,13Cuzcatlán 209,25La Libertad 1 780,91San Salvador 107,28Cabañas 101,70San Vicente 354,33La Paz 374,29La Unión 272,10Morazán 32,90San Miguel 517,90Usulután 560,50
 TOTAL 6.592,81
 Tomado de: Cruz, E. y Gómez L., 1996.
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 CUADRO 21
 SUPERFICIE CUBIERTA CON PLANTACIONES (> 1 HA) EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN:ESPECIE/PERÍODO:1996-EN HECTÁREAS Y PORCENTAJE-
 Especie Hectáreas plantadas % TotalMangium 32,70 0,50Conacaste blanco 9,10 0,10Flor amarilla 85,00 1,30Cedro 33,65 0,50Coníferas 32,90 0,50Laurel 87,15 1,30Cortez blanco 62,65 0,90Cortéz negro 10,10 0,10Ciprés 374,03 5,70Conacaste 11,20 0,20Eucalipto 626,13 9,50Madrecacao 654,10 9,90Melina 25,90 0,40Pepeto 1 200,70 18,20Leucaena 111,65 1,70Roble 35,00 0,50Liquidambar 1,00 0,01Maquilishuat 6,40 0,10Bálsamo 12,81 0,22Pino 670,36 10,20Caoba 11,30 0,20Teca 2 490.16 37,80
 TOTAL 6 583,99 100,00
 Elaboración PropiaTomado de: Cruz, E. y Gómez L., 1996.
 CUADRO 22
 DATOS DE CRECIMIENTO EN ALTURA DE VARIAS ESPECIES FOR
 ESTALES EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: ALTURA/-EN METROS/AÑO-
 Especie Incremento Medio anual en Altura(m/año)
 Bajo Medio Alto ExcelenteEucalyptus camaldulensis <1,5 1,5-2,9 3,0-4,0 >4,0Eucalyptus tereticornis - - 3,0-4,0 >4.0Gliricidia sepium <1,0 1,0-2,0 2,1-3,0 >3,0Leucaena leucocephala <1,0 1,0-2,0 2,1-3,0 >3,0Tectona grandis <1,0 1,0-1,5 1,6-2,5 >2,5
 Tomado de: Galloway Glenn, 1997
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 C.9.2 Costos de Reforestación
 CUADRO 23
 DETALLE DE LOS COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE GLIRICIDIA SEPIUM EN EL SALVADOR
 SEGÚN:ACTIVIDAD ANUAL/HECTÁREA
 -EN COLONES-
 Jornales Insumos CostoActividad d/h Costo ¢1* Clase Cantidad Unidad Costo Total ¢
 Preparación delterreno
 23,00 460,00 460,00
 Picar tierra 7,00 140,00 140,00Hechura de estacas 0,10 2,00 estaca 20 c/u 20,00 22,00Trazo y estaquillado 6,00 120,00 120,00Siembra directa 2,90 58,00 semilla2 2,5 Kgs 75,00 133,00SUBTOTAL 39,00 780,00 95,00 875,00Administración 3% 96,25SUBTOTAL 901,25Imprevistos (5%) 45,06TOTAL 945,31
 Notas:
 1/ Costo/jornal en el lugar ¢20,002/ Dos semillas/postura ¢30,00/kg de semilla*US$1,00=6,50 colones
 Tomado de: CATIE, 1997.
 CUADRO 24
 DETALLE DE LOS COSTOS DE APROVECHAMIENTO DE GLIRICIDIA SEPIUM EN EL SALVADOR
 SEGÚN:ACTIVIDAD ANUAL/HECTÁREA
 - EN COLONES-
 JornalesActividad Días/hombre Costo ¢ Costo total ¢
 Tumbado 6 20,00 120,00Desramado 8 20,00 160,00Picado de leña 21 20,00 420,00Acarreo y pabteo 1/ 13 20,00 260,00SUBTOTAL 48 960,00Administración (3%) 28,80SUBTOTAL 988,80Imprevistos (5%) 49,44TOTAL 1 038,24
 Notas:1/ Manual. Distancia a 12 metros del sitio del derribo al de panteo.
 Tomado de: CATIE, 1997.CUADRO 25
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 PRODUCTOS E INGRESOS OBTENIDOS EN APROVECHAMIENTO DE GLIRICIDIA SEPIUM EN EL SALVADOR
 SEGÚN:ACTIVIDAD ANUAL/HECTÁREA EN AÑO 3- EN COLONES-
 Producción obtenida Cantidad m3 sólidos Costo unitario ¢ Costo total ¢Leña 20,4 pantes 13,26 80,00 1.632,00
 Tomado de: CATIE, 1997.
 CUADRO 26
 FLUJO DE CAJA AL TERCER AÑO DE APROVECHAMIENTO DE GLIRICIDIA SEPIUM EN EL SALVADOR (SAN JULIÁN,SONSONATE. 1991)
 SEGÚN:ACTIVIDAD ANUAL/HECTÁREA
 - EN COLONES-
 Descripción Año 1 Año 2 Año 3 TotalIngresosLeña (pante) - - 1 632,00 1 632,00Total ingresos - - 1 632,00 1 632,00CostosEstablecimiento 946,31 - - 946,31Mantenimiento 1 646,29 872,22 504,88 3 023,50Aprovechamiento - - 1 038,24 1 038,24Total costos 2 592,60 872,33 1 543,12 5 008,05Flujo de caja -2 592,60 - 872,33 +88,88 -3 372,05Factor actualizado(6%)
 0,943 0,890 0,840
 Valor actual neto (6%) -2 444,82 - 776,37 +74,66 -3 146,53Valor total (6%) -3 146,53B/CTIR
 Tomado de: CATIE, 1997.
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 CUADRO 27
 COSTOS DE INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE TECTONA GRANDIS EN
 EL SALVADOR ( SONSONATE. 1991)SEGÚN:ACTIVIDAD ANUAL/HECTÁREA
 -EN COLONES-
 Detalle Cantidad Valor Total ¢Insumos 3 075,57Arboles 2 750,00 1/ 1 100,00Mirex 23,50 385,40Postes 128,00 384,00Alambre 3 rollos 342,00Grapas 8 lbs 29,20Fórmula 16-20-0 4,5 sacos 834,97Preparación yplantación
 Días/hombre 2/ 2 728,00
 Preparación terreno 66,60 1 065,00Plantar árboles 38,90 622,40 1era fertilización(año 1)
 15,00 240,40
 Aplicar insecticida(año 1)
 10,00 160,00
 Protección cerco (año 1)
 33,00 528,00
 Vigilancia 2,00 32,00Pago 7° días (año) 5,00 80,00SUBTOTAL 5 803,57Administración (3%) 174,11SUBTOTAL 5 977,68Imprevistos (5%) 248,88TOTAL 6 276,56
 Notas: 1/Incluye 10% de pérdida. 2/Costos de mano de obra ¢16,00 US$1,00 = ¢8,70
 Tomado de: CATIE, 1997.
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 CUADRO 28
 COSTOS DE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE TECTONA GRANDIS EN
 EL SALVADOR ( SONSONATE. 1991)SEGÚN:ACTIVIDAD ANUAL/HECTÁREA
 -EN COLONES-
 Total año 2 Total Año3Detalle Jornal Insumo Jornal
 Poda 288,00 - -Fertilización 1/ 240,00 422,12 -Deshierbos - - 532,80Vigilancia 64,00 64,00SUBTOTAL 1 016,12 596,80Administración (3%) 30,48 17,90SUBTOTAL 1 046,60 614,70Imprevistos (5%) 52,23 30,74TOTAL 1 098,93 645,44
 Nota: 1/ Aplicación de sulfato de amonio, 15 jornales, 4,5 sacos.
 Tomado de: CATIE, 1997.
 CUADRO 29
 COSTOS DE MANO DE OBRA PARA EL APROVECHAMIENTO DE UNA HECTÁREA DE TECTONA GRANDIS EN EL
 SALVADOR ( SONSONATE. 1991)SEGÚN:ACTIVIDAD ANUAL/HECTÁREA
 - EN COLONES-
 Actividad Día/hombre Costos totalesTumbado 9,10 145,60Desrrame 21,76 348,16Picado 34,10 345,60Troceado 10,64 170,24Acarreo 16,32 281,12SUBTOTAL 91,92 1 470,72Administración 44,12SUBTOTAL 1 514,84Imprevistos (5%) 75,74TOTAL 1 590,58
 Tomado de: CATIE, 1997.
 C.10 Incendios Forestales y Plagas
 Solo existe un reporte de 53 incendios en el período 94-95, afectándose 7.934 hectáreas debosque.
 No se lleva estadísticas de incendios forestales.
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 C.11 Producción Agrícola
 CUADRO 30
 ÁREA SEMBRADA EN EL SALVADOR
 SEGÚN: PRODUCTO/PERÍODO:1989-1996-EN MILES DE HECTÁREAS-
 Producto 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96Maíz 276,29 281,82 306,60 320,88 307,65 315,28 294,60Frijol 64,12 62,65 77,42 79,81 74,34 74,27 60,62Arroz 15,54 14,28 16,31 16,52 15,82 14,91 9,59Sorgo 119,63 129,29 123,13 148,89 134,12 121,66 134,26Café 175,00 175,00 164,30 164,30 164,30 164,30 164,00Caña Azúcar 48,00 48,10 48,00 51,90 44,10 44,20 49,65Algodón 10,10 6,10 4,50 4,00 4,70 1,90 0,00Otros nd 43,90 36,40 34,20 38,30 32,60 ndTOTAL 708,68 761,14 776,66 820,50 783,33 769,12 712,72
 Nota: Otros productos se refiere a Ajonjolí + naranjas + piña + coco + sandía+ tomate.
 Fuente datos:-IICA. 1997.-Banco Central de Reserva de El Salvador. 1997.
 CUADRO 31
 PRODUCCIÓN EN ÁREAS DE LADERA EN EL SALVADOR
 SEGÚN:CULTIVO
 PERÍODO:1991-EN PORCENTAJE-
 Cultivo PorcentajeMaíz 70,0Sorgo 70,0Frijol 60,0Pastos 80,0Hortalizas 10,0Frutales 80,0Café 95,0Ganado doble propósito 60,0Ganado Lechero 0,5Especies menores 50,0
 Tomado de: IICA. 1997.
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 CUADRO 3
 ÁREA SEMBRADA DE CAFÉ EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 SEGÚN: DEPARTAMENTO
 PERÍODO: 1997-EN HECTÁREAS-
 Departamento Área (ha)Santa Ana 37 336Ahuachapán 24 616Sonsonate 22 241La Libertad 36 716Chalatenango 365San Salvador 3 577San Vicente 2 188La Paz 4 316Usulután 25 619San Miguel 3 929Morazán 1 684La Unión 210TOTAL 162 797
 Fuente: PROCAFE, Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café, 1997.
 C.12 Políticas y Legislación Forestal
 La Constitución Política de El Salvador (Art. 117) “declara de interés social la protección,desarrollo y aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables. El Estado creará losincentivos económicos y proporcionará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo deprogramas adecuados. La protección, conservación y mejoramiento de los Recursos NaturalesRenovables y del medio ambiente serán objeto de leyes especiales”. A pesar de este mandatoconstitucional no se ha desarrollado un marco legal vinculado con el uso y aprovechamiento delos Recursos Naturales Renovables debido en primer lugar a una existencia de diversidad deleyes específicas, que poco o nada logran en el manejo adecuado de los recursos naturales;en segundo lugar existe dispersión y fraccionamiento institucional lo que resulta en laadministración de un recurso por varias instituciones generándose conflictos de dualidad,competencia y rivalidad por el manejo y aprovechamiento de recursos naturales. En tercerlugar es la falta de reglamentación de una proporción importante de la legislación existente y elcuarto y último problema es la baja capacidad de aplicación de la legislación existente.
 El uso de los recursos forestales está legislado por la Ley Forestal de 1973, aunque enrealidad la capacidad de manejo forestal proviene también de otro conjunto de leyes, incentivosy políticas implementadas por otros sectores.
 Manejo forestal. Para el manejo forestal La Ley Forestal establece la obligatoriedad depresentar un Plan de Manejo por parte del concesionario, sin embargo, las regulaciones ynormas técnicas que deben servir de marco para evaluar los planes de manejo, no han sidoelaborados por el Servicio Forestal.
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 Incentivos forestales. La Ley Forestal ordena al gobierno el establecimiento de incentivosforestales, sin embargo, hasta la fecha estos no han sido establecidos, no obstante, hay unproyecto redactado que espera aprobación.
 La creación del nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales plantea laactualización de La Ley Forestal y la Ley de Vida Silvestre para trasladar las competencias deotras instituciones en esta materia al Ministerio.
 El Plan de Trabajo de 1998 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales plantea elestablecimiento de Políticas en materia de:
 ! Medio Ambiente
 ! Recursos Hídricos
 ! Ordenamiento Ecológico Económico
 ! Desechos Sólidos
 ! Aguas Residuales
 ! Recursos Costero Marinos
 ! Áreas Naturales Protegidas
 ! Mejora de la Calidad del Aire
 C.13 Estado de las actividades Implementadas Conjuntamente
 C.13.1. Programa Nacional
 El Salvador no cuenta con un Programa Nacional de Implementación Conjunta, no obstante, enel Plan de trabajo para 1998 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sepropone la creación de la Oficina Nacional de Implementación Conjunta para los meses deEnero y Febrero de 1998.
 C.13.2. Proyectos de Implementación Conjunta en el País
 El Salvador no cuenta con Proyectos de Implementación Conjunta presentados oficialmente oaceptados por la Oficina de Implementación Conjunta de Estados Unidos.
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS
 Biomasa: peso (o estimación equivalente) de la materia orgánica, por encima y por debajo delsuelo.( Aird P., 1994)
 Bosque: ecosistema compuesto predominantemente por árboles y otra vegetación leñosa quecrecen juntos de manera más o menos densa (Society Of American Foresters 1971, 1983 enAird P., 1994).
 Bosques naturales: Áreas forestales en las que están presentes las característicasprincipales y los elementos claves de los ecosistemas naturales, tales como la complejidad,estructura y diversidad. (FSC, 1996)
 Bosques Primarios: Un ecosistema caracterizado por la abundancia de árboles maduros,relativamente no afectados por actividades humanas. Los impactos humanos en estas áreasforestales han sido normalmente limitados a niveles bajos de caza artesanal, pesca y cosechade productos forestales y, en algunos casos, a niveles bajos de densidad, de agriculturamigratoria con períodos de descanso prolongados. Tales ecosistemas son llamados"maduros," "viejos," o bosques "vírgenes." (FSC, 1996)
 Bosques Secundarios: Los ecosistemas que se regeneran luego de disturbios sustanciales(inundaciones, fuegos, cambios en el uso del suelo o extracciones de madera extensivas eintensivas), caracterizados por la escasez de árboles maduros y por la abundancia de especiespioneras, al igual que por rebrotes en el sub piso densos y plantas herbáceas. Aunque losbosques secundarios generalmente llegan a su punto máximo de acumulación de biomasadentro de un ciclo de aprovechamiento, la transición hacia un bosque primario usualmenterequiere de varias rotaciones de distintas duraciones, dependiendo de la severidad deldisturbio original. La transformación Irreversible de los suelos subyacentes y del ciclo denutrientes ocasionados por el uso crónico o intenso pueden hacer imposible el retorno delbosque primario original. (FSC, 1996)
 Carbono potencial: Se refiere al carbono máximo o carbono real que pudiera contener undeterminado tipo de vegetación, asumiendo una cobertura total y original. ( Alpízar W., 1996)
 Carbono real: Se refiere al carbono almacenado considerando las condiciones actuales decobertura en cuanto al área y el estado sucesional: bosque primario, bosque secundario,potrero. ( Alpízar W., 1996)
 Carbono fijado: Se refiere al flujo de carbono de la atmósfera a la tierra producto de larecuperación de zonas (regeneración) previamente deforestadas, desde pastizales, bosquessecundarios hasta llegar a bosque clímax. El cálculo por lo tanto está definido por elcrecimiento de la biomasa convertida a carbono. ( Alpízar W., 1996)
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 Carbono no emitido: Se refiere al carbono salvado de emitirse a la atmósfera por un cambiode cobertura. Se fundamenta en un supuesto riesgo que se tiene de eliminación de losbosques y por ende de emisión de carbono. El valor estimado considerando el carbono real yuna tasa de deforestación. ( Alpízar W., 1996)
 Cubierta forestal: conjunto de árboles y otras plantas que ocupan el suelo de un bosque,incluida la vegetación herbácea (Society Of American Foresters 1971, 1983).
 Cuenca hidrográfica: área drenada por un río o una red hidrográfica subterránea o desuperficie( Aird P., 1994).
 Deforestación: acción de eliminar el bosque de forma permanente para un uso no forestal. Sila cosecha (incluso con extracción del tocón) va seguida de una reforestación para finesforestales no se considera deforestación (Society Of American Foresters 1971, 1983 en AirdP., 1994)
 Integridad del bosque: La composición, la dinámica, las funciones y los atributosestructurales de un bosque natural. (FSC, 1996)
 Manejo forestal: de manera general, aplicación de los principios científicos, económicos ysociales a la administración y a la explotación de un bosque para fines determinados; de formamás particular, rama del sector forestal que se ocupa de las cuestiones administrativas,económicas, jurídicas y sociales globales, así como por las actividades esencialmentecientíficas y técnicas, especialmente la silvicultura, la protección y la reglamentación delbosque ( Society Of American Foresters 1971, 1983 en Aird P., 1994)
 Plantación: Áreas forestales que carecen de las características principales y los elementosclaves de los ecosistemas naturales, como resultado de la plantación o de los tratamientossilviculturales. (FSC, 1996)
 Productos forestales no-maderables: Todos los productos forestales excepto la madera.Estos incluyen aquellos materiales obtenidos de los Árboles tales como la resina y las hojas,así como cualquier otro producto de las plantas y animales. (FSC, 1996)
 Reforestación: acción de repoblar con árboles una tierra forestal (Society Of AmericanForesters 1971, 1983 en Aird P., 1994).
 Zona o área protegida: zona protegida por legislación, regulación o principios que tienden alimitar la presencia o la actividad del hombre (World Conservation Unión, 1991 en Aird P.,1994).
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 ABREVIATURAS Y EQUIVALENCIAS
 FACTORES DE MULTIPLICACIÓN
 Factor de multiplicación Abreviatura Prefijo Símbolo1 000 000 000 000 000 1015 peta P
 1 000 000 000 000 1012 tera T1 000 000 000 109 giga G
 1 000 000 106 mega M1 000 103 klo k
 100 102 hecto h10 101 deca da
 0,1 10-1 deci d0,01 10-2 sentí c
 0,001 10-3 ml m0,0001 10-4 micro µ
 EQUIVALENCIAS
 1 tonelada corta 0.9072 toneladas métricas1 tonelada métrica 1.1023 toneladas cortas1 tonelada métrica 1 megagramo1 Kilotonelada 1 gigagramo1 millón de toneladas 1 teragramo1 kilogramo 2,2102 lbs1 hectárea 104 m2
 UNIDADES Y ABREVIATURAS
 metros cúbicos m3hectáreas hagramos gkilogramos kggigagramos GMegagramos Mgtoneladas tonkilotoneladas kt
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