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6LOSARIO 

Datos de activicda Cantidad medible de la actividad que resulta en una reduction o emisin de 
gases de efeeto veradero (GED, 

Diicdo «de carboo equivalente (CO2 equivalente Unidad que permitc comparar las 
emisiones de distintos gases de efecto inveradoro, se obtiene multiplicando los distntos gases 
de efecto invernadero por sus respectivos factores, cg~n GWP 

Emisiones cde GEE GEI Liberados a la atmsfcra dentro de un periodo cspecifico de tempo, en 
general en uidades de masa de CO2 (0 CO'2 equivalente). 

Emisioes directas de GEE Emisiones de G I  en fuentes propias y controladas por una 
organizaci, cvcntoo proyecto 

Factor de eision o remocion de GEE actor que relaciona los datos de actvidad con las 

emisiones GEL En general est dado en uidades de toneladas de CO por unidad de masa, 
volumen o enengia 

Fuente de GEE Lidad fisica o proceso que Libera CEI a la atmosfera 

Gars de Elccto Ivernalero (GEI Constituyente gascoso de la atmoslera, natural o 
atropogmoo, que absorb y cite racdacon en longitudes de onda cspecihicas dentro del 
espectro de la radiation infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, la atmosleray las 
nubes. Los misos se tratan de: Dioxide de carbono (CO), Metso (CH4), Oido nitroso 
(NO), Hidrofloorcarbono (HF€s), Perfluorcarbono (Cs) y Sulfuo hexafluorido (SF6), 

6WP(Global Warring Potential: Poder de calentamiento global define cl clecto de 
calentamicnto integrado a lo largo del tiepo que produce hoy ua hiberacon instantanea de 
lkg de un gas de clocto inveradero, en comparacon con el causado porel CO. Los 
potenciales de calentamicto globa ((WP) de los primacros tres gases de efeeto inveradero 
correspondientes a valores de 100 aos son, segn cl Segundo Informe de4 [PC( en 
concordancia con el Anexo C de la norma ISO 14064 1 (CO), I (CH4), yy 310 (N90), Oros 
gases considerados en este estudio R22: GWP de 1810, R34a de L, A30  y  el RA10 de 2.088 

lac.lla de Carbonor es la cuantificacion de la totalidad de Gases de Efeeto Iovcradero (GEI 

edidos en terminos de CO'2 equrvalente, emitidos por cfcto drecto (emisiones directas) o 
indireeto femisiones indirectas) de un indrvduo, organizaci~n, eventoo process de elboracon 
de determinado produeto 

hnccrtidumbre Par~metro avocado con el resultado de la cuanthicacion que caracteriza la 

disperson de los valores que peen ser razonablemente atribudos a la cantdad euantificada 

lvenlaro de GEE Son las fucntcs de emisiones, suridcross de carbono, emisiones y 
remooones de CEI de na empresa 

Vivwl de aseguramentor Grado de aseguramicnto que cl usuanio requiere en na validacion o 
venlicacin. El nivel de aseguramiento es usado para determinar la profundidad o detalle que 
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cl validador o verificador deigna al plan de validacion o verificacion para determinar si hay 
crrores de materialidad, oisiones oerrores de representacion. Hay dos ivcles de 
acyraionto("razonable"o "limitado") Que resulta en diferentes declaraciones de valicdacon 
o verificaci~n 

Materialiclacl Concepto que establer ue individualmcntc o n  conjunto de crrores, oms1ones 
oerrores de interpretacion pueden afectar la declaration de erisiones de Glly  peden inllur 
al p~blico de inter~s. La deterinacion de la materialidad inclye consideraeiones euant1tabras 
y cualitativas y depeude del ivel de aseguramicnto defioido por el usuario. El ubral de 
materialidad se define en cl capital6 1. bajo el criterio relevancia". 

Periodo de Referencia. periodo hist~rico especihicado para el  proposito de comparar las 
emsions y remociones de GEl u otra intormacon rclacionada a GEI, a lo largo del tiempo. 

Remocrones de GEE asa total de Gkl removidos de la atmsfera dentro de un periodo 
especifico de tempo, en general en uuidades de masa de CO2 ( 0 O  equivalent) 

lleporte de GEE documento oico que siv para comnicar la ornaci~n de una empre 
con velacion a los GEL a sn pblico de tort 

Sistema de InformaCrn GEE Politicas, procesos y proceliientos para cstablerer, gestonar y 

m a c e r  la unormacon rclacoada a los GJl 



LISTADO DE ACRONIMOS 

(TOR Center for Lnterational Forestry Research 

CMNICC Convencidin Maco de las Nacoal Lidas sobre Carbo Ci~tco 

DCC Divs~nu le Caebio Clim~tic.o 

ERPA Aceuerdo de adquisicio de las reducciones de emisionos, por sus siglas en ingles 

AO Food and Agriculture Ogacation 

CPF Faudo de Asociacin de Cabono Forestal, por sus siglas en ingl~s (el Bao Mudiel) 

RA Forest Resource Assessment (de AO) 

FVC Fondo Verde de Cima (Green Cinoate. Fund) 

GEL Gas(es) de cfeto invernadero 

GOH Global Forest Observations Initiative, Iniciativa Global de Observacin Forestal 

ICRAF International Centre for Research n Agroforestry 

PCG: Pauel Integubemamental sobre Cabio Clintio (Intergovernmental anel on Clirate Chang 
por sus siglas en ingles) 

ISL Leadiva de Paisajes Fore stales Sostenibles 

MDS Modelos Digitales de la Superficie 

NDC Acciones Nacionalete Determinadas (por sus siglas en inglds) de UNCOO 

RE Reducion de Emisiones 

UNFCC Convene Marco de Naciones Udas solve el Calio Clio~tico (United Nations 
Framework Convention on Cate Chuang) 

UTCUTS Io de la Tiena, Cambio en el Lo de L Tierra y Sivic-ultura 

VCS Verified Carbon Standard 



, Introduce~n 

2.1 Presentacin Oficial del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

En respucsta a la invitaci~n de la Conveneid Marco de las Naciones Unidas sobre Carbio 
Ci~tico (CMNUCO), el Gobiero de EI Salvador, a tray~s de Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN), present de manera voluntaria, el Niel Nacionat de Referencia 
de las EisionesNivel de Refereneia lorestales (NRI), de acuerdo con la decision 1/CPI6, 
p~rrlo 71(b). LI Gobicrno de l Salvador adopt6 las medidas mencionadas en el pineafo 70 de 
la misma decisi (CMNUCC, 20MI) y somete I NRF a revision t~enica, de aeerdo con loss 
lineamictos y procediientos adoptados en la decision 13/CP.I9 (CMNCC, 2014), que 
estipula que el NRl puede ser evaluado t~cicacnte en cl contexto de pagos basados en la 
redecion de emisiones por deforestacion, degradacion y mejor de los contidos de carbon 
El reporte inc huye estimaciones de emisiones por deforestaeion, degradaeion y remoeiones de 
carbono por regeneracion y relorvst a e i .  II NRF' e presenta a v e l  nacionad, con exeep€on 
de algunas ~rcas e n  conicto 

EI NRF fue preparado siguicndo los linearicntos, scialados en el anexo de la decisibn 12/CP.IT 
((MNICC, OH) y sirve como base para mcorar las estimaciones de emisiones y remoc1ones 
en el p r ~ x i o  Inventario Nacional de Gases de Elccto Invernadero (NGED [BUR. La 

formacion cs transparente, copleta, coherente y exacta y est ineluida la info mac1on 
metodologo, que se utilizb al elaborar los wiveles de refereeia de las crisiones forestales y/o 
los iveles de refereeia forestal, con inclusion de, entre oras cosas, a descrpei~ de los 
conjuntoys de datos, enloques, ~tolos, modelos, y supuestos epleados, las descripiones d 
las politic'as y planes pertinentes y las descrpeioes de los cabios existcntes on respectoa la 
formacion presentada anteriormete La informacon presentada en este indormc hue generado 
worde con las m s  recentcs orientaciones y lineamientos el ael lntergubernamental «de 
Calio Citic (pet, por sus siglas en ingles), e incluye 

a) La informaci~n utilizala para elaborar el NRF; 
b) Lainformacon se presenta en fora transparente, completa,coherente y exacta, incluida 

la information sobwe la metodologia qe se utilizs para elaborar el NRI; 
c) Los reservonios, gases y las actividades e n c r a t l a s  en el p~rrafo 70 de la derision 

L / C I 6 ,  que se iluyeron y ccluyeron en el NRI; 
d) La definicin de bosue utilizala al elaborar el N 

l procedento especihco qu se tihzo para la  construcin de! NRF sigue los lineamentos 
de la Convenci~n Marco de las Naciones Unidas sore Cambio Clim~ti (CMNICC), 

conslerando; 

La co n s rs t e a  con las onentaciones de L (MNUCK, 



luso de guias y orientaciones del Panel lutcrgubernamental de Expertos sobre cabio 
Clim~tico (IPCC) para estmar cabios en las reservas de carbono, essiones y 
cocones aso alas, 

El uso de datos de actvidad (DA consistentes (sistera de clasifieaci~n basado en Le 
lases del HCC, estratilicacin de los bosques, sisteas de correction y clasilicacion de 
m~genes estandarizado, apoyado por muestrco basado en im~genes de alta resolei6n) 

• Eluso de fatores de emision (Fl) determinados a vcl naional, regional y valores po 
defect del ICC 

Con este documento el Gobierno de El Salvador est# presentando el NRF ante la CMNUCO 
para su consideracion para cl periodo de 2006.2045, con el fie de utilizarlo como base para 
analiar los impactors de actividades REDD del pads a parti de 206. EI NRF gene ma vigencia 
hasta 202.5 

2.2. Condiciones Naeronales 

I Miistcrio de Medio Aibicute y Recusos Naturales (MARN) sirve omo como punto focal 
de REDD de El Salvador ante la Convencion Marco de las Naciones Lidas para el Cambio 
Clim~tie0 (CMNUCO) ha centrado todos sus csfucrzos para elaborar el preseate Niel de 
Referencia de Eisiones Forestales/Niel de Referencia Forestal (NR) iivel nacional. En el 

arco del proceso en cl apoyo a la strategia Nacional de Mitisacion basado cn Adaptaci6n 
(ENMb/A) de El Salvador, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El 
Salvador, con fondos del anco Mundial, contrato un consultor responsable para cstablecer el 
prescnte vel de refereneia para las emisiones/remociones de la deforestacion, reforestaci6n, 
degradaci~n y recuperation forestal 

El Salvador cuenta con na cobertura forestal representada por bosque latifoliado natural, Bosque 
de conileras, Dosque de galeria, bosque salado, plantacones de couilcras y latifoliados y cal~. 
Lstos bosques ha sido sometidos a actividades antropogmicas severas que han provocado la 
perdida, degradacon o lragmcntacon de estos bosques, como es la tala de maderas preciosas, 
conversion a areas de cultivos de cafa de atar, cal~, cultivo de granos b~sicos maz u frijol), 
frutales en zonas co Fuertes pendientoes y zonas montaosass, rcas de espariicnto urbane 
construciones viales. Debido a estos factores, se han disminuido radicalmcnte la cobertura de 
boscues intactos. Estoys bosques presentan n gran poteneial para la redueei~n/absorein de 
emisiones de GI y ticnen la capacilad de generar servicios ambicntales, como equihibrar el 
balanee bdrieo, preservar los suelos, y conservar la biodiversidad entre ofros impactos positivos, 

2.8. Aspectos geogr#ficos 

I Salvador es el pais mas pequeo de Am~nca Central y cl tmico que no tin rontera con cl 
mar Caribe y on sus casiT millones de habitates, es el m s  densamente poblado de la region. 
iita al sur on el Ocano Pacifico Norte, al oroeste con Gatcmala y al norte y oreste con 
londuras 

El relieve del Salvador est~ compuesto de ma meseta central poco cevala (de 400 a 0O m de 
altitud) recortada por valles lluviales y recnbicrta de numerosos volcanes, de los cales algunos 
est~n a actvos. La estrecha franja costera que bwordea el or~ano Pacifico no supera los ' km 
de ancho Fl rio Lempa, qoe es parcalmente navogable,es el principal rio del pais. 

14 



l clima de El Salvador es tropical, con a estation sea (nowiembre a abril) y una estaco 
hmcda (mayo a oetbre). Se encucntra, segn la altitud, tierras calientes, hast 80O m, tie1as 

templadas, hast 1800 my, rs arriba, tierras firias. La temperatura anal media de la capital San 
Salvador, es de 4C 

Los 6rdenes de suclos presentcs en logs de EI Salvador son los siguientes (Figura 1; MAG, O): 

Ahviales: Son suelos de materiales transportados o depositalos en las plaicies costeras y valles 
interiores. Son suclos de alta prothuetividad peritiendo aerie ultura tensiVay I@aiada, aptos 
para toda clase de cultivos 

ndisoles: Suelos originalos de cenizas volcanicas, de distintas pocas y en distintas partes lel 
pais. Su capaidad de producion es de alta a m y  alta productividad, segun la topogralia son 
aptos para na aerie ultra intensiva eeanizala para toda clase de cultivos, 

Grumosolee; Suelos m y  areillosos de color gnis a negro con vegetaeion de morros, candor est~n 
muy moiados son o y  peggajosos y uy pl'sticos. Su uso poteneial es de moderada a bapa, no 
apta para eultvos permaees de alto valor comereial porue ad raare eando se seea, ropen 
las raires de las plantas. 

Halom6ficos: Suclos salinos de los man@glares de colores grises debido a las con«die iones 
anaerobicas existentes urantes su loracion, por permaneer iudados freeuentemetc. El so 

poteial de estos suelos cs m y  polwe para la producei~ de eultvors agricolas 

Latosoles areillo rojzos: Suclos arcillosoys de color rojoven lomas y montaias.. Son suelos aptos 
para easitodos los eultvos 
Latosoles areillosos cidos: Son suclos sinilares a los Latosoles arcillo rojios, pro mas 
proluudos, antiguos y de mayor acide; por lo tato, m s  epobreeidos en nutrientes. Su 
capacilad de producin es de moulerada a baja, requeren de alts fertilizationes 

Litosoles: Suelos de moy poca profundidad sobre rota pura, son suelos m y  complejos. El uso 
poteneiad cs uy pore de bajo rendiient 

Regosoles: Sulos profudos, jovcnes de material suchtoo no consolidado Se recomieda utilizar 
los regosoles ~camete para vegetacion permanente como el cocotero, el maran~noel pasto 
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Figural. Mapua Podotglo de E Salvador (MAG, 20A2J 

de suelo Clase/cc Has 

Agua 46,364 
Aluvial HK 716,702 
Andis.ol VOL 389,06./ 
Grumosol LAC 186,533 
llalomrfico 0RG 80,309 

Latosol a0ido LAC 71,567 
Lato0sol roj0 LAC 833,862 
Lit0sol LAC 279,109 
Urbano UR 7,548 

2.4. Uso del suelo 

araelNRl se tienen distinguidos u total de catro ecosisteas lorestales naturales. I- bosQue 
latiloliado, 2- bosue de cofleras, 3- bosue de galeria y 4- boscue salado, y dos tipos de 
plantaciones forestales, latifoliada y conilcra. Hay otros usos de suclo que por su estruer ge 

considera como bosque, tales como sisteas agroforestales (principahmente cultivos de eaf~). Del 
total de la superficic territorial del pais, correspondientc a 2'104,10 hectrcas (ha), el ire 
clasifieada como bosque es de 847,389 has (4096 de la superfiie total) en 200, incluyedo 



cultivo de cafe. De aeerdo a los lincaictos el IPCC 0003), se agrparon los usos de snelo 
cn 6 categorias principales: 

Tierras Forcstales (I). Iucluye toda la tiera con vegetaeon leiosa compatible con los umbwales 
usados para defioir tierras Iorcstales, inc lyendo cultivo de ale y bosque de galeria. dems, 
incluve los sisteas  con una cstructura de vegetacion que actualente est~n por debajo de los 
mites estableeilos, pero que in situ po«ria alcazar poteialente los valores de bad 
usados pow el pads para la deliici de la categoria fierras forestales (omo vegetaeion 
oudarah, 

Tierras de Cultivo (A6). Esta categoria abaca Aerras cultivacdas, inc hyendo los arroales y caa 
de az~war, eultivo de frutales y los sistemas agrolorcstales dole la vegetacion qucla por debajo 
de los ubrales sados para la categoria 'TE, Adema, abarea los sistcmas on vegetacon 
arbusta, lnerbas y malea. 

astiales (PA). Categoria que inc lye las praderas y (icrras de pastoreo que no se consideran 
eras de c t n v o o  Bosque y 0Mraw areas a boreas, coloradas pre1paled DO Ge€Os V1VO 

y ~rboles dispersos en pastales. Tambi~n icluyen tolos los pastizales, desde ieras silvestres a 
arras recreatnvas, asi c o o  los stem.as $1hvopastoles, cosStetts co las de[cot 
acoales, 

Humedales (HU), Esta cateoria abarca las zoas de extraction de turba y tierra eubierta o 
saturada de agqua durante todoel aoo parte de estc {pot ejemplo, cucrpos de aga, estanques 
salineras), y qu no entran en las categorias le tieras [orestales, tetras de eultivo, pastral€so 
asentamientors, lcluye los rios y lagos atales c o o  subdivisiones no gestionalas. 

Asentamcntos (I/IR), Feta categoria comprende todas las oas r banzada, incluicdas 
infraestructuras «le transporte y tejido edifiedo contuo o» iscoutinuo, si no ha silo ya 
as1galas a olra elegoias. Los clementos pure era en eta Calegoria deDen ser cosistentes 
con las delevones naconades 

Otras Tierras (0I). eluye el suelo desnlo, voca, estanques y salineras y todas aquclas z0as 

terrestres que noenajan en inga de las otras cinco categorias. Pemite ue el total de las areas 
de Lerra lentificalas co d a  con cl tea naconal, donde se hspone de datos 

Los usos y cohorts del suelo presentadoen esta seccon corresponden a los datos el 900L 
Los usos no-bosqgue ms importates son el uso agricola eon el 309 de! territorio» acioad y el 
uso p a t i o  con u I%, para total de l% de uso agropecuario (en Figura Z s presenta la 

mportancia de los Lsos No Bosque y en la Figura~ la importancia relativa de los Bosques) 
Olros usos y coberturas son: ejidos eifiealos, los cucrpos le agua interiorescon lagos y lagas, 
arena, lava(playas y arena) 

Las condiiones actuales del so de la tiera en El Salvador se caractemica por a alta din~mica 
en cl  uso de la Lerra, illeeiado por el mercado {precios de cal~ y war, sobre todo), la 

dependencia de la agrieltura temporal de a gan pate de la poblacion, y politicas nationals 
heia la restauracin «le tieras degradada y paisajes Iorestales. ls por esta razon que las eras 
orestales y el sector agropecuario juegany ugain papel portate en la din~mica de so de 
las tierras en cl pai 
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En euato a las caracteristicas m s  importantes de los bosques y enltivo de al~, el Jnventario 
Nacional de Bosque (MARN 2018) esalta los siguice. 

Para el estrato de bosque latfoliado, la densidad promncdio de los ~rboles mayores o guales a 10 
em de DAP es de 556 {rboles/ha, el DAP promedio de estos rboles es de 19.6 em y la altura 
total promcdio de la asa forestal es de 1 1. 3  m, el #rca basal promedio es de 1. 36  '/h, cl 
volumen promecho de los fustcs es de 196,27 n'/ha, con una boasa de 107.40 /ha. Pura est 
tipo de boscue, los cotponcutes del carbono por orden de importanca son el componente sulo 
con 642.43CO'ha, cl componente arboreo con 200.034CO/ha {incluyendo #rboles con DA> 
I0 em (UMBAI y #tholes entre y I0 em de DAP (MBA)}, seguido dcl componente rices 
con A0,84 (CO/ha y el componente madcra muerta con 20,44 1CO/ha. I componente de 
hojarasca es de 7.04CO'hay el de herb~ccas de 0.5 (CO'ha 

Pue cl cstrato del bosque de coniferas, la densidad promedio de los ~boles mayores o iguales a 
Io em de DAI es de B5l #rboles/ha, con u DAl promedio de 25.0 em y a altura total 
promedio de la asa lorestal es de 14. m, el ca basal promedio es de 20.46 mh, el volumen 
promedio es de 18.I8 /ha, y la biomas es de 98.1 1CO/'ha. Para este tipo de bosque, los 
componentes del carbono por orden de importacia son el componente uelo con 42.00 t 

CO/ha, el componentc arb~rco con 189,97 (COW'ha, segido del componente raices con 37.4J 
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Politicas Programas pertinentes 2.5. 

CO'ha y linalment cl componentc wadera muerta con 1.60(CO/ha. La hojarasca aporta a 
canticdad de CO» de 6.68 tCO'ha y ls herb~ceas 0. 1 7  CO/ha de CO'2 

araclestrato del bosqe salado/ mangle, la densitdad promedio de los rboles mayores o gales 
al0em  de DAles de 96 #rboles'ha, el DA.P promedio es de 18.9 em y la altura total promedio 
de la masa forestal es de 1.6 m cl ~rea basal promcdio es de 9.5 1/ha, el volume promedio 
es de 80_35 /ha, y la biomasa es de 67.80 1CO/ha. Para este tpo de bosue, los componentes 
del carbono por orden de importaeia son cl componente suelo, cuyo contenido en CO es €en 
promedio el mayor para todos los estratos y todos los componentes, con 1,513,86 1CO'ha hasta 
100 em de profididad, el componente arbore con 145.8 t CO'ha incluyendo 
LMBAI+UMBA), seguido «del componente raices con 85.76 CO»hay finalmente cl 
component madera muerta ton 28.5 tCOha. No se cncontr~ CO asociado a los 
componentes de herbceas y hojaasea 

aura el estrato del cafeta bajo sombra, la densidad promedio de los rboles mayore o iguales a 
Io em de DAP es de 257 {boles/ha, el DAl' promedio es de O em y la altura total promethio 
de la masa forestal es de L A ,  cl ~rea basal promedio es de 1.8 m/ha, el volumen promcdio 
es de 198.A41 m/ha, y la biomasa es de 76.33 1CO'ha. Para este tipo de so de suelo, los 
componentcs de] carbono por orden de importancia son el componcte snelo con A[8.' t  

CO,ha, el componente arbreo con 134.64 1CO/h (1MBA1-LMBA2), seguido del 
componente aices con 7. 85  1CO ha y inalmente cl componente madera muerta con 18.7 
CO/ha. El components de hojarasca aiade 18,23 COhay las herbees 0.77 CO2/ha de 
CO 

Un desalio que enlrenteste NRes la bsqueda de coherencia y consistenia para calendar los 
pivcles «de relereeia sobre cambios de so en el mareo de la politea forestal y ambiente, en 
particular L LNMBA. El pais csti en la lase de desarrollo de esta estrategia y da an mas 

portaneia al NR «ue se peseta en este documento, ya Que bridar la base de estimaconcs 
le emisiones y remoiones sobwe las cuales se polr~n evaluar los ~xitos de los iferentcs 
cleuentos de la cstrategia. Para supra este desalio se trabaa en coordinacion cereana ad equpo 
que est~ hacielo los mapas base para el c~leulo de los mvcles de referencia, asegurando ques 
est utilzalo a categoriaein del uso de la tierra comparable con otros compromisos «de 
reportes oliciales ante UNCCC, tales on el INGEL-AOUT y el UR 

En el presente documento se describe la metodologia general aplicatda, inc lyendo la sclerio 
de las categoriasy sos de la tierra principales, el ivel de complejidad del inventario y el pro»o 
de la recopilacin de la informacion. Luego se present para las categorias y subcategorias 1a 

descripei~n de los supuestos y de los ~tolos de c~leulos utiliados para las estimaciones de as 
emisions y sn justhcacon, con sus respectivos resultados y descripcidn de incertdubwe a 
vision general de las estimaciones del sector con una estimacion de incertidumbre para los 
iferentes componentos; y finalicemos el documento con a comparaei del enloqu utilizado 

en el NRF con los entoques utilizados en los otros documentos olcales para hacer 
roendacones para mejorar los pwocesos de toa de datos para inventaros f~fros. En tn 
d o e n to  por eparado se presenta la propuosta detallala dcl sistema de MRV apliear para 
los futuros reportes oficiales 



Para El Salvador ha sido y es genie ear acciones que le permita adaptarse al cambio 
chi~tico, a la ve disminuyendo la contribucion a las emisioncs, reduciendo con ell L 
degradacion ambiental en Que se eneentra los ccosistemas en la mayor parte de sn territonioy 
que dejan en niveles de alta vulnerabilidad a su poblacin. El pais ticne la densidad poblacional 

as alta en el hemislrio, despu~s de Haiti, y un territonio altamete deforestado, que aucnta 
c l  alcanee del impacto de los eventos climaticos cxtremos, poniendo en nesgo a casi el0% de la 
poblacion, el 959% del territorio nacional y el9096 del Producto Interno rto (PIH, MARN S, 

proximnadamente el 65% del territonio son zonas de ladera, con pendientes mayores del I59% 
Los suclos en estas condicioms, son generalmente dclgados (profuncdidad < 50 em), eo 

diferentes nivcles de pedregosidad intcrna que himitan cl creciiento pleno del sistea radieula 
de las plantas y reducen la capacidad de ahacenamiento de agua. Auque la fertilidad promecdio 
de los snelos pucle ser caracteriada cntre media y alta, esta se csta deteriorando por el mad 

anejo de los suclos. Las condiciones anteriorcs hacen de la agricultura de ladera una actividad 
iogosa desde el punto de vista de la production y del ambiente. Se trata de un ambiente fr~gil, 
en donde la degradacion del suelo y del agua, principalmente, pule er muy, aclerada, 
dependiendo del s s t e a  de producion 

FI9596 de los suelos de laderas ban perdido su cobwrtura primaria, son suclos deforestados, que 
aado a  los sistemas de sicobra en monocultivo, han causado la p~rdida de la biodiversidad 
Son por lo tanto suelos con alto gralo de erosion y a ata vulnerabilidad biolisica, ya que las 

pr~cticas q u e st  realizan en la mayoria de casos son degradates y muy pocos esfuerzos se realizan 
por su conservation, siendo evidente la alta degradacion fisica, quimica y biologica. Sc reconoce 
que la degradaci~n ambiental y los factores que la generan, j t o  con cl cambio clirtico, son las 
priepales amenazas a la biodiversidad en El Salvador. Ademds, considcra que al revertir L 
legadacon ambiental no solo se mejoran las conchciones para cocrvar nuestra riqueza 
biol~gica, sino que tambin s reduce la e n o e  vulnerabilida] de pais frente al eanbio 
climdtico 

Restaurar los ecosistemas degradados o deforestalos para devolver las pricpales [uneiones 
ecosist~micas y beneficios provenientes de los recursos naturales es la prioridad principal del pais 
para afrontar los cfectos del cabo c h ~ c o  

Sieg~n se contetpla en la propuesta de ND de El Saleador presentada a la Coven@in Marco 
de las Nacionces Uidas para el Cactio Clim~tic (MARN 9015), para 2030, EI Salvador 
cstablecer y macjar~ un mill6n de heet~rcas a travds de "Pisajess Sosteibles Resilicntes al 

Cambio Clim~tico", adoptando un abordaje integral de restauracion de paisajes, donde se 
rehabilitar~n y conservara las zonas boscosas, se establecer~n corredores biologicos mediate la 
alopcon de sistemas agrolorcstales resilientes y transformaci~n de las onas agricolas con 
practicas sostenibles bajas cn carbono, buscando la Neutralidad en la Degradacion de las Tieres 
(MAIN 01), En este arto, se controlar la deforestacion y degradacion de los ecosisteas 
forestales, reduciendo las emisioes de gases de efeeto ivcrnadero, conservando la coberte 
arbrea actual, manteniendo las Zrcas naturales, incluido los manglares, lo sisters 
agrolorestales y las plantaciones forestales existentes. Adels, se meoraran las reservas lorestales 
de carbono a trav~s de um incremento en la cobertura arbrea con sistemas agroforestales y 
actividales de eforestacon en areas criticas, c o o  bosques de galeria, onas de recarga acuifcra, 
y zonas propensas a deslieamiento, Se apesta a la incorporaei le pr~cticas de restaurain 
conservacion de suelo, control de la quema agricola y forestal, el mcjoranento de pastiles 

ejora en las practicas de produccon ganadera 
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laura abordar csta ituaion, cl gobierno del El Salvador est implementando la Estratcga 
Nacional REDD , Mitigacion basala en Adaptaci6n: Restauraci~nu de Fcosistemas y Paisajes 
FNMbA-a trav~s de Programa Nacional de Restauracion de Ecosistcoas y Faisajes (PREl del 
MARN MARN 201, 20A7 ), la cal ha sido desarrollado en el arco international para la 
reducion de la deforestacon y degradacion de los bos@es REDD eomo uno de los 

meanismos m s  importantes para tigar y adaparse ante el cambio c l i t i c o  

Baio este mareo, El Salvador asme la restaurarion de ecosistea y pausages omo 
mecamsmo que favorece la resiliencia de los territorios, protege los elios de vida, optinia la 
producion, ejora la protesvin y uso apropiado de los recursos naturades y pe a  
oportuidales econ~micas en onas rurales, de ma form.a diferente y novedosa para evitar 
emisioncs le gases de elector invernadero, al ismo tiempo que reduce la vulnerabilidad 
promueve la adaptacon ante los efectos del carbio climatico. Estc enfoque esta plantcado para 
dar eplimiento a las declaraciones constitucionales, legales y estrat~gcas en relaion a la 
protecein y conservaci del medo ambientey los recursos natales como fuente de desarrollo 
y bienestar de la poblacion salvadore~a 

La strategia ENMbA h silo apoyada por el proceso de preparaci6n REDD el fondo 
cooperativo para cl carbono de los bosues, administrado pr el Banco Mundial y var1as 
organza iones y ag a s  de cooperant en cl pas. Est woeso ueta om a au0pla 
platafoma de gobomaa en donde partieipan mtltples partes interesadas con cl  proposito de 

ratsar la participacion y consult para las difercntcs lincas y aetividales que se propoe 
c o o  opcons «le estraega. 

I MARN el MAG, eentan con una estrctura insttrioal y equipos t ~ c oo s  que ha silo 
cosionado para dar eump/mentor al madato de la preparaeion de la Estrategay se gu e t o  
a  la supervision e implementaci~u t~eniea. El [ortaleciiento de cslas idales t~cicas cs m y  
importante para garatizar ua implementacio electia de la strategy 

Las priepales idades t~eicas involucradas son, po parte del MARN, la Dircccion de 
ecosisteas y Biodiversidad qe inclye el lrograma de Restauracion de Ecosistemas y laisafes 
PREP la Direccion General de Gesti~n Territorial, donde cstin adscritos los tcicos de 
atencion le quejas que fueron contratados po el proyccto REDD+ CPI, Tab~n est~ 
uvolucrado la Direccion General de Observatorio de ezas Recursos Naturales del 
MARN 

Con el Ministerio de Agricultra y Ganaderta (MAG) se coordina con la Administraci Forestal, 
dependenia de la Direcci~a General de Odenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR; 
asi taobi~n con la Olicina le [afomaion Kespuesta del lostituto de cceso a la Informacio 
Pblica, que est~an instalados en MARN y MAG. 

El Gobicrno de El Salvador, a trav~s del MARN ha tenido una fuerte gest~n de rerunsos para la 
implementacion de la strategia, y cn general para reducir la vulnerabiidad dcl lais ante electos 
del cambio clitico, Una serie de proyectos est en implementation, orientados ad 
saeamiento de) aga, planilcacon y gobernabilidad del agua, maejo le desechos, 
lescontaminaci de ureas eriteas, anejo de euenoas, y reduecin de! eiego 

Por otra parte, el  MARN ha cmprendido la gestion de linacamento para implementar Ea estratcgia ENMbA en varias ventaoillas de financiamiento, a sa ber:  Cooperacion Alemana, 
Foulo Verde del Cima, adcms de gestones conjuotas que se rcalira con gt stenos y 

agencias de cooperaci6n (MARN S.). warty 
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Los icendios forestales y las quemas agricolas so a problemtia rerrente, que alecta a los 
ya cscasos recursos foresales del pais, al provocar la destruction y graves dados a los bosques 
naturals, plantaciones forestales y las areas naturales protegdas, Esta problem~tica s crementa 
en la ~poea scca, debido principahentc al uso de practicas agricolas insostenible c o o  la quema 
le astrojos de los cultivos sin ingun control, quema de pastizales, quema de basua, Arabajos de 
chapoda y quema de maleas 

Se ha disc~ado y se est implementando la Lstrategia Nacional para combatir los Incendios 
Forestales. EI Sahador euenta con una F strategia Nacional de Ma@ejo dcl Puego de EI Salvador, 
la eual fue preparatda a trav~s de tun ejercio conunto con orho instituiones que conformau Lu 
Comisidn Nacional de Incendios Forestales, bajo la coordinaci~n del Ministerio de Mee%e 

biente y Reeuos Naturales y Ministerio de Agricultura y Ganaderia, con el apoyo del 
Agena Internacional para el Desarollo de los Fstados Lidos a travs de la Oiem 
Asistencia para Desastres en el Exterior. Planificala para el period0 2016 . 92095, La ~strategia 
busea integrar las politicas, planes y programas, mediate la coordinacion interinstituionad y 
multidisciplinaria de acciones cficacos, para el manejo del fuego en todo el territorio oaconal, 
coscrvado la biodiversidad y los ecosistemas, y mitigalo los efeetos del eauio climatico, a 
fin de mcjorar la calidad de vida de la poblacion 

La Estrategia Aiene como objectivo central cstablecer los lineamictos que regulen cl manejo 
responsable del fucgo, volucrando tolos los actores relevantes del pais y busca fortalever cl 
arco legal a cfecto de que sca ehiaz y concordant para que las institnooncs y la poblaeiu 

hagan un manejo esponsable del fuego, y la adecatda prevencion y control de los incendios 
forestalos. La ±strategia c a  con cuatro lineas estrat~peas: I) La Gestidn y Fortaleciiento de 
las capacidades insttucionales nccsarias para la aten@ion clica de los incendios forestales 
ag/operarios; ) Gestin Social que Duca mpulsar acciones que promueven la participacion 
integracion de la sociedad civil y erposa prvada, en las divensas actividades que se desarrolle 
para el mancjo del fueo en el pads; 3) Gestin del Conocimiento que Duca corporar m~todos 
y procesos efeetivos de invesugacion y transferenca del conocimicnto, con cl fin de fortalecer las 
capacidades del recurso humano del pais en matria de manejo dcl fuego; y ) Gestidn Integral 
del Kiego para la ejcecion de acciones de p w e v e o n ,  mitigacin y respuosta para atender de 
ma mancra efeetiva la oerenca de los incendios sea cstos lorestales o agroper uaris, 

l Ministenio de Agricultura y Canaderia plantca a sere de acciones concrctas para sen 
cjerutadas en cala uno de los dilerentes subseetores del agro, de la mano co pro«du@tores, 
gobicrnos locales, instituciones de stad6, ONG s y sector privado, a fin de recd@ir los danos y 
p~rdidas cue puhieran ocasionar los fen~mcnos climticos extrcmos, tato en la infraestrutura 
como en la produce~n y las coserhas. Loy antenor, motiva 4 MA( a diseiar este instrnento 
de politica para pwomover la adaptacion al cambio chm~tico del sector, on un enfoqe en la 
gesti~n de ricsgos agrocim~ticos y el desarrollo de una agriculra Sosteible y resiliente (MAG 
015), Para ello, se pone a disposicion le los diferentes actores del sector agropecuario las 
oreLaoes qu les pwritr~an hacer lretc a cste fen~meno, 

aestrategia de adaptacion csta basada en n modelo de ejecucion don«le las alianzas estrategieas 
son clave para la coordinaein intersectoriles e intcrinstitucionales, el desarrollo de £spacios 
para la partcipacin de los difercntcs acores a nivel local, regional y nacional; el fortalceimiento 
de la instituconalidad para facihitar su implementacion y el dcsarrollo de un nevo coloque en 
la forma de eomo se iene practicando la agncultura, que demanda un giro hacia na Agriculture 
Sosteible, que coloca al ser humanoy las orgaazaciones soiales en el centro de su desarrollo, 
Para la ejeecion de la cstrategia se rctoa la Cuenca Hidrogrfica como cl cspacio territorial 
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para la plaifiion de actions, foentar  la parteipacon, orgaiar los actores de los territonos 
junto al liderago de los Gobiernos Locales; a hi de que las acciones posibiliten el mejoranicnto 
de las condiciones sociales, ambient;les y produetivas, a rads de un procso participatnvo qut 
fortalczca la adaptaoon y reduea la vulcrailidad biolisica y socioeconomia de las 
couicdades y ecosisteas agricolas ante los impactos creientes de Cambio Clim~tico. Con la 

interveci~n descrita se fortale@er la gestion territorial sosteible eue debe haverse en proeesos 
sociales e institucionales que converjan las isioes compartidas en un mare heabilitalor crado 
por la articulacion de acciones politicas e sttueiwales a nel local y acioal, diehas acons 
ue ontemplen el ricsgo deriyado el cambio cl~ticoy otros camboys globales relevates qt 

fatale7can la capacidad de respuesta de los diferentes actores representativos en el territori para 
la toma de dee116n (MAG 2015). 

Pura e4MAG, realwar Manejo bstrat~gico del suelo es el c a m o  para recuperar sus servos 
ccosist~mico, lo que implica restaurar su fiioalidad producto de su relacion con las plantas 
Los suelos proveen a las plantas de sostn y nutricon producto» lel eilo de trictes y la 
vegetation provee a los suelos protection para que no est~ expucsto al impactor de la llvia, nose 
erosione, no s recaliente, y a la ve, aporta biomasa (matcnia owgica) para cl reeiclaje de 
nutrientes igua 4y5. Producto de esta relacion las plantas absoben el carbono orgy,ico de 
la atmoslcra para la producci6n de lioasay el suelo act~a c o o  n  sumidero de earboo al 
aemular atea ogea 
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(Fuente Fscobr €, 201$, 40) 
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(2009 

Miistcrio de Medio Ambicnte y Recursos Naturaleg (MARN),es cl puto local acional ante 
l CMNUICC y por la magoitud del tema ha promovido la gcucracion de acuerdos de 
cooperacion interinstitucionales on el MAG, Ministerio de Oles Publicas, Transporte, 
Vieacda y Desarrollo Urbano (MOP[VDU), Miistrio de Relaciones Exterior¢s (MIREX) « 
Ministerio de Hacienda. Como parte de los compromisos para retomar la probletica hgacda al 
cambio Clioitico en el Sector gropecuario, el MAGen cl a~o 2041 ere la Divisin de Cabio 

Clim~atco dentro de la vstrutura Organzativa de la Direction General de Ordenanicto 
Forestal Cuencas y lKiego, a fin de retomar el liderago institutional en este tema. 

El Salvador es participe de diversos tratados y convenios multilaterales cn la tcmatca de cambio 
cliotco, su hstonal inicia e 1995, cuado ratilica la Convene~n Marco le las Nae1ones 
Uhnidas sobre Cambio Clim~tico (CMNLCC) y Protocolo de Kioto en 1998. En cuanto a la 
normatividad national, existen na serie de leggislacones pertinentes 
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• Construcci6n del Nivel de Refercnca 

8.1, Area de contabilidad 

l ~rea de contabilidad consistc en todo cl pais con na superfieie olicial de '104,I00 Hect~res, 
cluyendo islas en el Golfo de Fonseca Se excluyen alguas areas en conflicto con Guatemala 
Honduras. 

3.2. Periodo hist6rico de an~lisis de datos para generar el periodo de referencia 

Los datos de actividad que se uthzaron para generar las estimaciones de cmisiones analcs son 
de 2001 2018, dividido en dos ctapas de an~lisis cntre 2001-92011 02001.2002, 92002-200,3, 1otal 
I0atos) y OH1048 (7aos), con el in de mostrar si hay tendencias de ensioues y remorioncs 
en el tiempo. Se utilizaron na serie consistente de datos de uso de la ticrra para los anos 00] 
04I y2018 densidad de biomasa a partir de! Ive·ntario Nacional de Bosques, adccuados par 
la aplicacion del enfoque de] [PC para datos de actividad y Tier para factorcs de eraisin 
le biomasa, con 'Tier l para factores de cnsion/remocion de Carbono Orgico de Suelo 
(CO5), Para las activilades de deforestacion y reforestacion se cucnta con un an~lisis de cambio 
aqua (L~pe-Mele 2020) que se us para cstimar el NRF zeal, usado los promedios anuales 
de la degradacion y recuperation de dosel para los dos periodos analizados. Los datos fueron 
desarrollados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con fondos 
del FCPF acdiante el Banco Muchal 

3.3. Aetividades REDD+ includas 

' NRl @ue se estableee incluye las enisiones y remoeiones producidas en la conversion de 
Tiereas lorestales a No Forcstales (Deforestaci~nu), la conversion de 'Tierras No-Forestalcs a 
Tieras Forestales (Reforestaion) y emisiones/rerocones de carbono en Tierras Forestales que 
permaeven como Tierras orestales (degradacin y recuperacion forestal) 

• bmisiones por Deforestacion; constituyen las emisiones en Tienas Forestales convertidas 
en Oros Usos, TF NB (Tierras Agricolas, Praderas, Humedales, Asentamicntos y Otras 
Tierras) 

• Emisiones por degradacidn_forest@l: constituyen las emisiones en Tierras Forestales que 
permancccn como Tierras Forestalegs.T Tp, L as  crisiones derivadas de la degradacin 
de los bosqucs se calculan a partir de la estimacibn dcl cambio en el porccntaje de cohertura 
de dosel dcl bosque dentro una unidad de muestreo, mediante 25 puntos de cvaluacion visual 
multi-temporal sobre it~genes de alta resole ion en cada uni(dad de muestreo'. Se establecen 

categorias de cobrtura para las unidades quc uenen 9 pintos con Bosque intacto con 
90.1009 cobertra, degradado con 60.899 de coberturay m y  degradado eon 30-6096 de 
cobertura; bosque con <0y% de cobertura se considera bosque extremadamente degradado 
y uuidades de muestrco con < I0 puntos s consideran onus loscosas sin estimaci~ de 
cobertura ya que la estimaci de cambio de cohertura de poligonos on <I puntos de 
bosque tendria mucha i n ce r t b r e  

fie.doe ipleeatacibods oalls.iserode anlii vial 02004%201$le cabiode cobeturay0so s.cl, beg.lo el 

interpretacib le iroigee dealtarosolacibn, MAN. 20.2 
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e Amento(de eisteneias de carboofowesta constituyen las remoeiones produeilas en 
Tienras Forestales que permanecencomo tales,'TT T F  yentodas las Tierras No-Forestales 
convertidas Tieras Forestales N TE, La remorid de carbono produeto de la 
recuperacion de la cobcrtura de copa en terras forestales Que penancen omo tales, st 
esuma ehiante la misma metodologia utilizada para caleular las emisioes derivadas de la 
degradaci forestl. La reoein de earbono en Fietas No Fiorestales converticdas c 
Tierras orestales sc divide en dos snb-categorias: [) NB TT en utidades de muestrco 
que ya t i n  puntos de verificaci~n classifiealos coro bosues (en estc caso se considerada 
la reforestacion como amphacin el poligono de bosque e mantiene la ista densdad 
le biomasa)y NB TT en uidades de muestrco sm pintos de venilcacion de bosue 
(se considera los nevos bosques c o o  vegetation s l a r i a ,  Solo se toma en  centa 

vegetacion scedaria establccida a partir de 6Ol y no inc lye la acumlaion de carbono 
en bosque seedanrios cstablecidos antes de O0I, ya que no hay dados dispoibles; solo sc 
considcran eision/remorion en estas parcelas si haya u cambio en la cohertra de doscl 
Las plantacioes Iorestales cstableridas a partir de 20Ol se analrzan de igual lorma qe 
vegetacon se e d a r i a  

Es important aclarar quc no se ielyen emisionos o remoiones por a e jo r  sustentable 
conservacion de reservorios, ya q la metodologia aplicada para obteer los dados de actvdad 
no perte epaalas de las olras aetiviales. Como tal, e presume qu los bosues estables cn 
cl tempo no cambian de biomassa, ya que no hay remediciones de] 1NI 

3.4. Definicion de bosue 

La construcei~n del el de referencia utiliza la sigiente defiuicon operatia le Bosque 

Fs u ecosistoma natural o plantado doinado por vegrtaci arborea, que produce bienes, 
provee servicios abicntades y sociales, c y a  superhicie mima es de 0, ha, con a eobertura 
de copa arborca q e  snpera el 309 de licha superice y ~boles o arbustos con poteneiad para 
leanzar una altnra minima de d metros en su mature in situ. Se incluyen en est definieion los 
sistemas agroforestales, particularente eaf~ con sombwa, que eumplan on stos criterios", 

la defiicon en men@ion, incluye las treas uieras de {boles jvenes qe an no han 
alcanzado, pro peden alcacar a enbierta de dose de 30% y una altura de d metros, Icluy 
tabi~n las teas de agricultura rigratoria abandonadas con a regencraei de {tholes quc 
alcanza, o son capaces de alcanar, na cubicrta de dosel de 00% y una altura de 4 metros y 
treas de boscue salado quo, a pwsa de no aleazar los 4 m de altura, no obstante, est~n Forada 
por species arboreas adaptalas a estas copdieiones de tierra 

lucluyen las plantacionos forestales en diferentes estados de desarrolo, las treas cubicrtas de 
bamb~ y palmeras regeeralas naturalmcnte, siempre que stas aleancen el linite m n o  
estableido en canto a altua y ebierta de dosel. Fxelye formacones de boles en los i t € a s  

de prolueion a@ricola o ganadero, tales c o o  plantacones le fetales y plantacioes le 
tooteros, cercos vios {boles dispcrsos en pastiales 

Los sistemas agroforestales comocl s i st a  "  Faungya", en cl que se siembra cultivos solamente 
durante los prioros a~ors de la rotacion Forestal, se dcben lasificar omo bosue, igal los 
sistemas de bosques originalos naturalmente some~dos a pastoreo extensivo s elasifica omo 
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bosuue Areas arboladas en franjas de menos de O metros se cuyen, con exception de 
bosques de galcria que se encentran a 6 m a amos lalos el cane de ris y arroyos. 

contuacon, se brinlan las deficiones de deforest@in, degradacion y reforestaei6 
consuleradas cn la estmacin el Neel de Refercnea; 

• Definicion de deforestacin: Disinuci~ inducila por el hombre de la cobertura del dosel 
del bosque por debajo de B0%. La eliminacion de la cobertura es a largo plazoo permanente, 
y resulta en n uso de la Lerra no forestal. Considerando que dentro de las ticrras lorcstales 
se inlyen los sistcmas agrolorestales que e p l e n t  con la definiein de bosue, la cstmacion 
de emisiones por deforestation incluye las transicionos de estos cultivos a tieras no forestales 
usos no forestales con o si prescncia de Zrboles) 
Definiein de degradaein, Dismiucion inducida por el hombre de la cobertura del doscl 
del bosue, sin llegar a disminuirla por dcbajo del umbral del3096 establecido en la definicio 
de bosque y que induce a otro so de suclo La estimacion del llujo de carbono po 
degradacion sc estraa de fora brta, considerando por separada p~rdidas (degradacin) 
gaarias facto de reservorios) de existcneras de earbono a partir de euatro categorias de 
cobertura de dosel. simismo, considerando que dentro de las tieras forestales se incluyen 
los sistemas ayrolorostalcs que cumplen con la deficion de bosque, la cstmacon de 
ems1ones y reocios por degralaein y peracion de cobertnra ieluyen las 
transiciones de sistemas agroorcstales a bosque natural y plantado y vieversa 

• Definicion de reforestacion; Actividades que conducen a la reconversion de Tiers No 
Forestales a Tierras Forestales c inclye el restablccimiento de bosques con una cobertura de 
copas mayor a a096, por medios naturales y artificiales en terrenos deforestados. Asimismo, 

ncluye el estableieto de sistemas agroforestalcs con cobertura arbora mayor al 00%, en 
eras previacnte dcorestadas. 

3.5, Depositos de carbono y gases de efecto invernadcro seleccionados 

En las tablas By 4se indican los depositos de carbono y gases de cfccto vernadero incluidos c 
cl nvcl de relerenc1a 

Tabla Depitos de carbro edido em loo hwqes lartioiados trades, bosqaer de coferas n@trades bo.guess 
aladory cultivos de cast 

Depdsito cluldo Descripcidn 

Biomasa ere.a Si Toda la biomasa de la vegetacibn viva, tanto de madera como 
Va herb~cea, que se halla por encima del suclo, incluidos tall0s, 

cepas, mamas, corteza, emnilas y follaje 

Nota Ln 0$ 0as0s e los que el sotobosque ge, un 
componente menor del deposito de carbono de la biomasa 
acrea,es aceptable que se lo exluya para las metodologias y 

lo Jatos aoiados que se utilizan en iertos piveles, siempre 
que ~stos se empleen de ranera coherente a lo largo de toda 
la serie temporal del inwentario Se cuenta con ta$as de 

acumulaciin de biomasa arriba del sue.lo en e.00/5leas 
bosoosos, especiticas para el pals 



Depdsito ncluido Descripcion 

ubterr~nea Si Toda la biomasa de las ralces vivas. A renudo, las raices inos, 
de menos de mm de di~retro [sugeriodo), Se excuyen 
porqe, empiricamente, no se las puede distinguir de la 
materia orp~nica del suelo o de la hojarasc.a La bi0ras.a 
subterrnea de los bosques se calcula utifzado la ecuacion 
de Cairns et al 1997 (Cairns, Brown Helmer, & 

Baumgardner, 1997) 

Materia Madera i lnchuye toda la biomas.a lefiosa no viiente Que no egt# 

org~nica uerta contenida en la hoarasca, ya sea en pie, tendida en el suelo 

muer ta 0 Serie.ner1ad.a La madera muerta incluye la madera 

tendila en la superficie, las raices mnuertas y las cepas de 10 
cm de di/metro o mas [o del di~metro especificado por e 

pals) 

- 
Ho/arasca Si Inclue to(la la biomasa no viva con un tarafo mayor que el 

/mite establcco para la materia orgnica del suelo [2 mm) 
y menor cue el di~metro mirimo elegido para la madera 
muerta [l cm), que yace muerta, en diversos estados de 
des.composicin por encima o tentro del suclo mineral u 
0rgnio cluye la capa de hojarasca como ge la define 
habitualmente en las tipologias de sael0s Las raices vivas 
finas por enc.ima del suelo mineral u org~nico (por debajo del 
dimetro miniro limite eegido para la biomasa subternea) 
se inluyen coy la hojarasca cuando no se las pucde distinguir 
de est tima empiricamente 

Suelos Materia Si nluye el carbono org~nico contenido en suelos miner ales 
0rgamCa del hasta una protundidad dada, elegida por el pais y aplicada 
suelo coherentemente a lo largo (de la gerie temporal. las raices 

finas vivas y muertasyla DOM [Dead Organic Matter, Mater ia 
Org~nica Muerta) que se ecentran dentro del sueloy 0e 
mide menos que el [imite de di#metro minirno [sugerido 2 
mm) para raices y DOM se incluyen con la materia 01g00la 
del uelo cuanodo no se las puede distinguir de esta ltima 
empiric.amente. El valor por detecto para la profundidad del 
sueloes de 30 cm. Lnel Caso de I Salvador, la profundidad 
es de 20cm para el Bosque General y el (af~ Baj0 Sombra,y 
100cm para el mangle. De acuerdo con las estimationes del 
INS, la hojarasca, materia muertay carbono en suelo (COS] 
representan el 1.1%, 1.2%y69.8% tel Carbono total (AG8 + 

8GB + lojarasca + Materia muerta COS) en el total de las 
parcelas inwentariadas de] [NB. Para etirnar las emisiones y 
remociones @de COS se usan los factores por defecto de ICC, 

yaque no hay dates de COS en No Loque 
� 

# 



Gas de Incluido stificacin 
[rwernadero 

Co, Si FINRF toma incluye las erisiones y remociones de CO, pero no inclurye 
las emisiones de gases distintas al CO resultantes de incendios 

CH, No forestales de 2001 a 2016, con estimaciones de ermisiones en 7017 

NO No 
2018 a pair de extrapolacin de dates.Los datos hist6ricos isponibles 
no son espacialmnente explicitos y no hay datos disponibles sobre los 

potos de los incendios, tales como cuales tipos de combustibles son 
atectadas, la proporcion de combustible quemado, etc., por lo que se 
an factores de emisin por detecto. Asimismo, las emisiones de CH, 
y NO representan en 1994 um 0.77% de las emisiones estimatdgs 

(10,011.3 tC02ea/0'), sen la tercera Comuricain (MARN, 7018) 

3.6. Datos de acuvdad 

Los datos de actividad tilizados para el clelo de NRF son los siguicntcs 

• Deforestacion (ha x ao': Area anal deforestada de bosque latifoliado natural y plantado, 
bosque de conifera natural y plantado, bosque salado, bosque de galcria, y cultivo de cal~, de 
2004 a2011 y 2 0 I 1  a  2048, tolos sparados en clauses de degradacion: intacto (cobertura 
909g), degradado (cobertura 60.8996), muy degradado (cobertura 305996,) 
cxtremadamente degradado (coberte <3096), Pra el periodo de 2041.9048 se incluye la 
deforestacon de vegetain socundaria establecila cntre 200104I, estimatdo en cohortes 
del ao establecido. 

e Degracdacin_ forest/ (ha x a )  Area con prdida de cobertura de copa en Tienras 
Forestales quc permanecen como Tierras Forestales eatre 200/.9041 +2011.92018, Se ealcula 
las emisiones a partir de cambios en las categorias de obertura del poligoo de Bosque 
remanent dentro ua udad de estreo 
Amento de existencis_«le_carbono forest/ (ha x ao') Area aual de establecimiento de 
bosque regenerado (como aumento de! poligono forestal en a idad de muestreo o e o e  
vegetation secundaria y plantaciones nuevas en una udad sin boscue prcvio) y ~rea con 
gaaca de cobertra de copa en Tierras Forestalcs que Deraeeen como Tierra 
Forestales (Recuperaion de cobertura) entre 2001-2041 2041-2018 

os datos de actividad se derivan de a base de I,16 idades de muestreo establecidas en 
a malla sistematica de I km l km sobre la superfiei dcl pais, cada idad conlormado po 

5 puntos establecidos en un cuadrante de 70 70 • En cada punto se registraron dos 
paretros distintos: I) so de suclo (Nie! II, Tabla 5) y ) el punto cae sobrc la copa de o 
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rbol si/no. Las I,10 ilades con sus 2 puntos fueron analizadas en fora de senie temporal 
en im~genes de sat~lite de 00], 901I, 2048. st¢ ipo de muestreo implica quo cada punto 
representa aprox 4% del so de la dad de more que a su vez es de 0,A9 ha. Entonces, el 
total «de idades de muesurco represent 0.596 de la superleic total del pais. Para cada putoe 

puede estimar la superhiie ue representa en cl pais, multiplicado el ntmero de putos on 

algn uso por la superfiie total del pais dividido cntie11035 (easi 4 has) 

la clasilicacin de cobenturay uso de suclo se ha estrueturado cn res wiveles (tabla 5,by T), c 
ivel I con las scis categorias de] IPCC. Fu el uivel II, estin las subcategorias de la interpretaci~n 
a mvcl national, lo q e  ropresenta un cquema de clasihcacion de los tipos de cobertura y uo 
del snelo, como se demuostra en la tabla 5. Cabe mencouar que dicha clasilcacon lie 
consensuada con lost~cnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 
Ministerio de Agricultra y Ganaderia (MAG), y GI, bajo la modalidad de renuiones y consultas 
personalizadas. El ivel Ill repreenta para las 'Tierras Forestales las cuatro categorias tle 
cobertura de rboles (Ehl 6). PA las Tierra Noorestales se distingue dos categorias a nivel 

IH a Tierras No-orestales con ~rboles (NB-CA y b) Tierras No-Forestales sin #rboles (N 
SA) 

1. Tierras Forestales 

n de uso de suelo nacional] 

oliado natural 
oliado plantaoo 
onifera natural 
onifera plantado 
do 
at¢ 
aleria 

at 

ulales 
agriolo 
rbustiva 

arbolaas (p.ej cercos vivos) 
@0a 

ado cont.nuo 
lo discontnuo 

ados en tejdo edificado continue 
lay@, arenolesysuelo des.nu0do 
saliner a 

Niel II (Clasificaci 
__ .......,,.. 

11 Bo so ue  latit 
Bosque latif 

13. B0sue de c 
14. Bosque de 

1. Bosque Salo 

21. Calla de arc 

2 Cultivo cef 
730tr25 20na 

4.Vee.ta0ion a 
31. Pastical 

L2. Otras ~read 
41 (uerpos de 

51. Tei/do edifie 
52. Teijidedifps 

t'3reasarbol 
61 Roca, lava, p 

6 Fstanques y 

Asentamentos 

6. 0la Tier1as 

3.Praderas 

A. /Humedales 

• ierras Agicolas 

Nivel 1 (IPCC 2003) 

(b DE t 

mg 
vtoo g 

4 
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ierras Forest es Estado Cobertura de 

osque con cobertura Intact Int 290% 

Bo le con cobertura demradad.a Des 60-89% 
Bosque con cobertura m desradad.a M Deg 30 59% 
Boque con cobertura extremadamente clegradad Ext De 0-29% 

Zona Bos€0sas 2 Bosque con < 10 punt0s 
pee unidad 

Nvel 1 IPCC Nivel Il 
"' 11. Bosq ue  latitollado natural (BLN] Para cada tipo de bosque 

12. Bosque de conifera natural {BCN) Int 
13. Bosque de cleria 8Gl Deg 

1 Tietas orestales 14. Bos u e  salad0 {BS Mu deg 

15 ue atifoliado plantado BL Petr deg 

16. Bosue de conitcra nlanta0do BC) 26 

17 Cultivo de cat~ [CC 

' 
Tier1as ricolas (NB) Para coda categoria 1PCC 

7 Pasticales (NB) niyell 

3 lumedales (NE] Con rboles {CA) 

4 Asentamietos (Ng) Sin #rboles, [SA.J 

' 
Otras Tierras (NB 

En Tabla 7 ge presentan las categorias de uso hasta cl vel HI consideradas en los cileulos de 

traswoes que se requeren para el desarrollo del ivel de refereeia. Se han reportado para las 

uidales de muestrco de I lasta diferentes usos a ivel, por lo que se tom c o o  base para 

los calculos de transiciones, la proporcin de cada so dentro la uidad de mucstrcoy se registr 

el uso y cddigo de 1pet de cada puto para cada ano de anlisis. Ulna vez reclasifie alas cl so 

de sulo de los puntos de Tierra No Feeestales de cada aio a NB eombado con hive IL 

(punto co/sin rbol) y wive1 IH (ipo de bosque) III (estado de degradaei6n) para las 'Tierras 

Forestales, se construyeron las matrices de c amio de uso para el periolo de 2001 2 9201 0IL 

a 2018,quea su vez utilzaron para el eileulo Ae NQR Ae I Salvador 

plicando el prorediionto de an~lisis y clasificacon, las superfieies totales de uso de suelo e 

00I,0HI g 048 s rboles y con ~rboles en el punto de verificaen se prescntan en la Tabla 

8 Putos que no tiene clasifieado la copa o uso de suelo no fueron tomados en ccnta, por lo 

que las superficies totales entre ados puelen varia Se observa un aumento significativo en 

putos con ~rboles en A6Gy PA, par~cularmente entre 2011 9018 (east 09 de aumento), lo 



quo coincide con la implementaci~n del program PREP, que a finales de 2047 reporta la 
restauracion de aproximadamute 75,00O has', principalmente con la introduction de ~rboles e 
parcelas agricolas y pastzales (sistemas agroforestales). 

Tabla. Superfieie de two de selo en 200, 20/ 20A8, Ai A)yco (CA) eboles en lo ptoss de verificacy 
porcenaje de sperficie co debole (% Arholes). F errs Forest@ales, 4G = Tierra angrieolag A= Praderass HU= 

lesdales AS=Asentametoo" =Ora Terres. Dispeihle e. Dato de Aetividadd 

% 

CC /so de solo 2001$4 200CA 2011$4 20110 2018 $4 7018 0A Abele$ 

• 
Boque bifohlo natural ,4h0 520.86 115,587 466,4.4 8.LI 40%, 83% 

Bosque0oil feta 640 26.579 9,243 2,0a 7143 7,6. 77 

0tr% 

boa0de6ale/% 2126 ,6 3.092 5.860 2414 6.227 t% 

000.004 $.a8la 19o 41,08 2.88 38.589 ,8»0 38.627 9.% 

toque ltitolade 2.08 4,04 3.02 434l ,/ 542 ha40% 

plant.ado 
Bosuc drool ft 6 35 06 

- 
13 % 7%% 

plate 
Cult ode cat¢ 3661l 104,18 2084 86,736 31,2/ 100.04 n 

Sb0tat IF 12¢ 706,011 186,122 625.878 184,095 676,210 1% 

A6 6.00a% 72814 106 87,009 240 101,48 3.176 % 

Cult/ode fr.tales $.520 7b 9934 .551 l0.8 9.330 4.80%% 

00.agi.0la% %.sir 20, 362.09 4809 3238 5060 12% 

heeta0la000/0.% ,50 4241 138.904 4,170 10.1% 3428% 16% 

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

# Ola$ a00081a4 ,371 36466 31.85 8./8. 3036 45.674 9% 

as 3431 a,49% 2079 33.970 74h,4 AL.021 11 

ubtota4+A 890,000 143,070 89//9 154.4.8% 86i3,535 184.09 1% 

u Cup0sdeagua 48.274 225 4,%44 84 49.$95 2 0%¢ 

AS oar%a/bold ntej 9M 4,826 ,56.2 44. 272% ,13 4% 

di/loco»tu 

Te4oleo contiu ,818 394/ 26.20% 4.64 26.762 .00 1% 

lejdoediado 29.614 9.80 /4 l2029 4,34.2 I.%4 6% 

- - "'"""''"" - -- - ·-- - - - - - -- - -- ---- - - - -  -  --- -- 

0r tea.es00de$0%/0 $094 4 6,60% s0 4.84 73 1% 

st8000$$.al00 219l 137 2627 7% ,88 84 %% 

ubtot HU+A+0l 1158¢ 19.176 126,9 21337 129,28. 26,090 % 

Tot/genera 1,142,922 868,257 1,10,86s 804,899 1,126,011 886,9 42% 

I total de Tieras Forestales disminy de 847,389 has a 812,000 0tee 2004.2011 de 812,000 
a 810,005 cute 2041.22018, particularcnte afectaundo los bosques de latifoliados y cultivo «de 
cal~ En 004, 17% de los bosques no tenian rboles en el punto de veriicacon, que anent a 
2% en 0Al  debido au proweso de degradaeia de bosquos, pero dismiouy~ otra ve a I7% 
en 0l8 por un pro@cso de recuperacin de coberta, coincidienlo con los csfurzos de 
restauracion en cl maro del program PREP a pastir de 204 

Mar(EP,2OAT. EI Saleado' MIDTERM REPORT for the Forest Carbon Partnership Facility ol the 
PRE'ARUA'[[ONO'THE EI Salvador's atoad Strategy for oostem ad Laslope Restoration with a 
Mitigation basscd Adaptation approach, MARNEP of  the CP Poiet El Sahvado 



En las Tiers Agricolas se observa u aumentor sustacia en treas con cafa de az~car y oteas 
zoas agricolas y na d i s c i o n  en la vegeacon arbustiva, tientras en raleteas hay ua 
disminion de areas con paso sin ~rboles, mientras aumenta el #rea de pastos con rboles. Cabe 
scalar que en la base orgal nose distingucron bosques seedanios, sin embargo, cn cl an~lisis 
de cambios hay u aumentor en bosues seelar ios,  como se demucstra en las sigentes 
secciones. Se obscrva un alto poreetait de ~rboles en cl parsae agopeario con un 196 de L 
superficic total de los sos de suelo agricola y pastzal, por lo qe en cl an~hisis de transicones se 
toma en euenta en cl cambio de 'Tieras Forestales (T) No Bosque (NB) iccversa es con % 

sin ~rboles en NIH. lea los factores de cision y remoei~ tab~n se toa cn cue.nta el 
componente arborco en cl estado de No-Bosqut 

Para fies de clelo de cmisiones y remisionos, en las transiciones de Tierras Forestales a Tierras 
No Forestales y viceversa se distngue factors de cmision en Tieras No Forestales solo si tie 
ono ~rboles, por lo que en los cleulos s usa la categoria No Bosque quo agpa alas S categorias 
de Tierras No Forestales con/sin ~rboles (N.CA NB.$A), trisno que se aplica en cl an~lisis 
le incertidumbre, auqe en la base original de transiciones se mantienen por separadas las 
categorias de No-bosque de [PC€ todos sus usos de suclo, nivel II, reportados 

2001 2011 

LN on bop# 0 0 0 O  0 0 O O @  
BLN sin copa o 0 o O  0 0 0 O @  
AG  con  copa @ @ O @ 0  o @ O o o  
AG  sin 0op 

O @ @  e o o o e  M  en  cop 
4si Copa • • • • •  

0 @ 0 0 @  

aio Bosque Copa p Copa AG Copa 

2001 

2011 

16/25 

10/25 

14=Degr 

5=Muy Degr 

9/25 

9/25 

0 

6/25 

0 

2 

Pro0es0 

1. Deforestaidn: 6 puntos con BLN-Degr amblna 4 pntosAGSA y 2 punt0s AG-CA 
2. Degradacddn; 1025 unidad con BLN-Degr cambla BLN Muy Deg. 
3 . Aurrto  de rbales en NB;1 punts PA cnbl de P4SA8PALA (ms us en el NRF] 

ada purto represent aprox4 hectlres y cad unided eprox 100 hectkrees. 

En la Figura 6 se presenta n eemplo de c~mo se construyeron las transiciones con los 
procedimientos aplicados a la base de uidades/ puntos (I10 idades con 2' puntos igual a 
57575 puntos analizados para ~ aos distintos 1' 58,725 registros con dos paretros 
disuntos ada u o  luso de suelo y si/no copa de Arbo)). Para la actividad de dclorestaion se 
rabaj a dos niveles: transicion de tipo de bosaucy su estado de degradaci~n (Nivel de La 'Tabla 
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7)ala categoria de No-osue con/sin ~rboles (Nivel III, partir «de estas matrices de trasic ion 

teoricamente se puce toner para/ tipos de Bosque ' categorias de degradaein categorias 

de No Bosque O categorias de trasicones para la deforestacin y O para la velorestac1on a 
conslerar en el cleulo de NRI (Ver Fabla 9 10) 

/ah.la 9 Madriz «le tr@skcloes de deforestaei wihczaeds para las estiaeioes de eioes de bioars en la Reference 
Maiota Festal e EI Savelor 

Categoria de Transici~n 

transici~n IPCC Origen Estado Dest/no 

Intacto 

Bosque latifohado natural Degr NB CA 

M Der 
NBS4 

bxtr Le 

intact 
De.gr N CA 

Bosque de coniferas natural 
M De NB SA 

Dxtr beg 

Intact 
Der NB-CA 

Bosque salado 
M De NB-SM 

Tierras Forestales bxt Deg - 

convertidas a 
ntato 

De NB-CA 

Tierras No Bosque latifoliado plant.ado 
M Des NB-SA 

Forestales (TF > NB; Dxtr De 

Deforestacibn) 
intacto 

Bosque de con(fer as Deg NB (A 

plant80d0 M Do NA 

. 

xtr Degr 

lntato 

ultivo de cal~ 
De NB-CA 

Mu Deor NB-SA 

bxtr Deg 

Intact0 

De r  NB CA 
Bosque de gal0ri 

M De N8SA 

Dxtr Deg 

N] - T i e r s  No Forestales (licrras Agricolas, Pastizales, Hedales, sentamicentos, Oras 

ieras); CA -Con ~rboles; SA - Sin rboles; ZI -Tonas Boscosas 

ab4 t/ 4air de traicioe de eforetaei utilizadas para las eti.aeion.es de re.ocioe le biog e a 
Reference lacta! Foresta/ de EI Salado 

Categoria de Transicibn 

transici6n IPCC 0rigen Destino Estado 
·- Bosque latifolalo natural ' I0tao 

' ,1 



rras NO Forestales 
NB-CA 

Mu Der wertidas a Tierras N8-$ 

orestales (NB.> TE, ± Deg 
Reforestacin) ntaco 

N3CA De 

NB SA 
Boque de oileras natural 

% 
Ext 

intacto 

NB-CA 

NB SA 
Bosque salad0 

Mu De 

ext Des 
Iota0to 

N CA 
Bosque latifolado plant.ado 

De 

NB-SA M De 

Ext 

intact 

NGA 
os.quo de oonlferas plant.ado 

NBA Mu 

Dxtr 

�tau<> 
NB-CA 

Cultiwo de cat¢ 
NB-SA Mu 

' 
Dxt 

s NB-CA 
Bosque de galleria 

NBS M f 

Dxtr 

' 
N CA 

NB SA 
Bosque Secundario 

NB - Tiers No Forestales (Tierras Agricolas, Pastiales, Humedales, Asentamientos, Ours 
Tierras); CA - Con tholes; SA Sin rboles; 7B - Tonas oscosas. 

Fa la Tabla I l se  prosenta un ejemplo de cambios de cobertura que pueden oerrir en un Bosque 
que se mantiene como bosque y su impactor en la biomass, para cl cual de calculan sus facto 

de ems~n/remoci~n a partir de los resultados de] [NB 

36 



able .Ffemplo de at meatri de camhoe uaeto en biosa de doe Aipo de boqes qe see mantiee coo bot40. 
Para las cedars de la atrco perdidaogoaaciase calcuda s Faetoes le Bisi'Ree (PE/Pa prtir de! AN.D 
dateleds con Estahle ocambias de bioars 

2011 

Categoria 1PCC 
ntacto Degr Muy Degr xtr Degr 

- lntaclo Estable p6rdida P~rdida P~rdida 
E 
0 

% 
e Ganancia Estable P~rdida ~rdida 
% 

Deg 

0 
0 

r Muy De gr Ganancia Ganancia E«table P~rdida 
- 0 

00 

rl 
e 

D bxtr Deg Ganania Ganancia Ganancia Estable 
D 

rl 

£ 
lntacto Estable P~rdida P~rdida Perdida 

c 

0 
- Degr Ganancia Estable perdida Perdida 

6 

' • 
# m 

• Mu Deg Ganancia Ganancia Estable P~rdida 
0 

e 

er 

- 0 

00 

Extr De gr Ganancia Ganancia Ganancia Estable 
e4 

8.6.I. Estmaen de ~reas de cambio de cobertura 

El~rea de carhio para deforestation y reforestacion se calcularon a partr de cabio so de T I  
a  Olros Lses (NB - las categorias de Tierrs No Forestales de 1PCC en una sola categoria) de 
putos en eada nidad, es let, para cala uidad se caleul6 el mero de puntos que cambaro 
de tpoy estado de bosque a una de las categorias de otros sos; NB.CA 0 NI-S\, pa 
deforestacin [p.NB y para reforestaei NI.> T T  En f6rmula: 

A - A n / ( 2 1 1 0 3 2 5 )  

Dode Aw es el rea de cambio, Aes cl rca total del pass ( 104,100 ha) y n es el ntmcro de 
putos que transita etre clase de use inicial y final de transicion i en el periodo de an~lisis; 
4 0 e s  el nmero de unidades de muestrey es micro de puntos por idad. 

La degradacion y reperaion de Bosques se caleularon a partr de la proporciou de Dose 
rcroanente en una unclad desputs de la deforestacion y reforestcion. Para cada uidad se 
d e t e r m i n e ]  cambio de estado de cobertura para este bosue r e m a t e  



Tabla asic/ores de estado de cop qe se loaroe ceta aracacda ipo de bosq@e Nvet en el cdlculoe 
degradaei 

Int -> De 
Int.- Muy Deg 

TE 
[nu-- Dxtr Deg 

Deg Muy Deg 
Deg- Extr Deg 

Muy Deg 
' 

Dxtr De 

Tabla A}, Ta.siciones de estado de cope qe se toarro et cteta para coda tipo de borsqe Nivet Alen el elcdo de 

re4e04.0. 

Deg 
' 

Int 

Muy Deg 
' 

int 

TF 
Muy Deg > Deg 

tr Deg > Int 

Ft Deg, -> Deg 
Fxt Deg, -» M Deg 

l rca de cambio para degradacion y recuperation se calcularon a partir de cambios es 
categorias de cobertura de la parte de bosque en cada unidad, es deer, para cacda uidad se 
caleuld para la proporcion de Bosque remancnt (despues de restar la delorestain) cl cambio 
de estado de cobertura del bosque de iuicio a final de las categorias de la Tabla I para 
degradacion y Tabla I para la recuperacion. Los otros possibles cambios en la cobertra no se 
omaron en centa (Al, sin lase de cobertura, con IO puntos por idad con bosque). En 
formula: 

A-A"a/(2110325) 

Dode A es el #rca de degradaei~n o recuperacion, A es cl rea total del pats ( 104,100 he) y 

n la suma de puntos on bosque en la clase de transiin i de estado de cobertura cal a final 
en cl periodo de an~lisis; 2II03es el ntmero de unidades de estrcoy es n ~ r o  de puntos 
pow dad 

Eu la Tabla I4 se prescnta las transiciones centre 2004.92041 y 2011.92048 correspondicntes a las 
areas de cambio de Tierras Forestales a Otros sos, Con ~r boles y Sin aboles en cl so de destno 
(Deforestaci6n) La deforestaci~n anual total entire 200L.9041 abare6 1,56 hect~ureas, bajaundo 
a 9,603 has/aio entre 2011-2018. Ia deforestain fuc mis alta pa BLN en ambos periodos, 
scguido por la deforestacion del enltivo de cal~ en el periodo de 2001.9011 Bosque seenndario 
para el periodo de 2011-2018. Etre aproximadamete. 75 a 80% de las Tierras Forestales sc 
convirtieron a Tieeras Agricolas, seguido por la conversion a Pastos (apro 209% Tabla 15). La 
conversion total hacia los otros usos fue minima (<79 del ~rea total cn ambos periodos), 
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Tahla I4. Taosas de deforestaci enee 200/-204! 20412048CA = e hale« En el estcdlo fat SA=sin boles en el 
estate final lnt= intacto, eg degeadado Moy eg my«degradatdo Er Deg=ere.adamete «degradado Al 

coberta no clarified Dible en Tablas Tassicione.xx) 

Bosques ICC ft0do 2001 2011 CA 2001-2011 $4 20112018 CA 2011 2018 54 

Int 7937 4144 2856 15,11 

Deg 8491 39.587 3,426 14,/88 

Bosque latifoliad 
Moy Deg 1324 9,041 1,404 5,113 

natural 
Der Deg 187 78 48 4 

2 065 3.059 1.0MS 1.75 

lat 24 295 8 68 

Bosque de oiler8 Deg 735 1177 

" 
40.3 

natural Mu Deg 40 367 4 136 

9 d 64 8 20 

�- 

lt 4 4 

Deg A 28 32 64 

Bosque de galeria My Deg 48 ,, 

Der Deg 
' ' 

2 8 20 8 

' 
Int 68 1,38 68 4 

Deg 24 1 I 

Bosque salad0 
Muy Deg 4 164 20 64 

20 4 60 8 80 

nt 8 275 36 168 

De 28 156 32 199 

Bosque latifoliado 
My Deg 

' 
8 4 

plantado 
Dar Deg 

' 
9%6 2 88 

8 4 

Bos.au de conifera Deg 16 

[plant»do 
let 1691 

,,_ os 411 

eg 3l 2844 4 2433 

Cultivo de cat~ uy Le 735 682 $4 1,627 

tr Dog 8 431 

" 
136 

'" 
48 80 100 14.8 

Int 307 ,0 

Deg 1181 4 

Bosque Secunda0i0 2011 Muy Deg - 379 2206 
D«tr beg 12 56 

2 355 586 

otal 20,643 104,719 12,726 54,495 

• 
2,064 10,47 1,818 7785 



Tabla IS Desio pogocioal de wso de suelo desper ode la deforestaci. c4=ton rboes SA= Sin drbole AG 

ierears Agricola PA + Praderase At a fluocdale AS= Asetalento OT Ora Tierra (Dipoi ble en Dates de 

Actividadxl 

2001-2011 2001-2011 2011-2018 2011-2018 
Cc COBERTURAS 

CA SA CA $4 

aa de a~cat 0.4% 1 /%  10% 4.0% 

Cultivo de frutales 11% 0/% 4.6% 15% 
fieras Agricolas 

0tr8sz0ma 8gic0las 52.0% 8.2% 393% 52.0% 

egeta0ion abut/var 204% 16.3% 25.0% 20 5% 

Past 1354¢ 17.8% 14.4% 16.8% 
Praderas 

0tras8re8$ 8000/a.0las 14% 8.4% 78% 16% 

Humedales Cuerpos de ag0.8 0.1% 0.5% 0.0% 0.4% 

rears arboladas on tojido 17% 01% 11% 0.1% 

elicado conti0uo 
Asentamicntos Tejido e ficado cotinuo 0.5% 0/% 0.3% 0.5% 

Telido edificado discontinuo 4% 1.7% 5.6% 1 8%  

arenales suel0 lesnudo 0.0% 0.6% 0.1% 0.6% 
Otras Tierrss 

fstaques y saline8. 0.3% 0.1% 0.0% 0.3% 

Total general 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

bn la Tabla I6 se presenta las transiciones ctre 2001-2041 2011-2018 correspondicntcs a las 
areas de cambo de Otros sos, Con ~rboles y Sm aboles a Tierras Forestales en cl uso de destmo 
(Relorestac6n. La reforestaein anal total centre 2001.9041 abare 8,681 us/aio, subcndo a 
960 ha«a~io cntre 20419018,asi igualando la tasa de deforestacion en el mismo periodo. Para 
la reforestacon destaaron la recuperaein de bwsees scrundanos y el aumentor en las res con 
IN para abos periodos. Entre 75 y 8096 de la reforestacion cs a partir de las Tierrs Agricolas 
que se onvirticron a Tierras Forestales, seguido por la conversion de Praderas, con apro, 209 
en el primer periodo y 1596 cntrc 011-2018 (Tabla 17). La conversion total a bosques desde los 
ouros usos le minima (<3o «del ~rca total en ambos periodos), 

Tabla I6. Tass de reforestacic ere 200-204 20//-2018CA=co rboless en etado iicial, $4= sin rboles 
evtado iiciad int= tact deg degradedo, my deg moy degradado, etr deg etreadaete degraedado, noela 

copa no claificado et est@do indiciat o final ADioible en Table Transieiones.bs.) 

BIPC Esta.do 2001-1011 CA 2001-2011 S4 2011-2018 CA 2011-27018 $A 

nt 622 5.320 802 2,564 

Deg 1,145 9,608 2,018 8,02 
Bosque lat/foll»do 

Muy Deg 614 4,208 610 3,238 natural 
Datr Deg 16 219 

' 
8 

28 259 730 160 6.86 

Int 84 4 1 

Deg 64 235 8 104 
Bosque de corifer 

Mu Deg 36 239 68 387 
natural 

Dec Deg 16 140 

28 24 
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tat 8 20 32 74 

Deg 24 12 " ' Bosque de galeria 
Muy Deg 8 

4 8 100 8 16 

at 8 6 16 13 

Deg 8 223 28 287 

Bosque salad 
Mu Deg 8 32 

� 
78 

' ' - 

int d 

Bosque laifoll.ado Deg 80 4 8 

plan.tado Mu Deg 28 " 4 

Petr Deg 
8.8 

int 1 7 

' 
32 

Deg 24 267 Ad 219 

(ult.lo de cafe Mory Deg 8 128 1 116 

Dxtr Deg 4 60 32 

28 
17 

" 
Int 237 8.184 148 331 

Deg 5,4.8 20,/51 331 1340 

Bosque scudario20ll Muy Deg 3,4/4 13,/99 168 630 

brr Deg 120 1,264 97 

m 2,146 4,291 128 17 

at " 
1504 3,273 

Deg 5,109 13,034 

Bosque sec.undari0 2018 Moy Deg 3,079 11458 

tr beg " 108 794 

4 " 1559 1.771 

Total 16,571 70,237 15,969 48,856 

al 1,657 7,024 2,281 6,979 

Tabla A.Grigen propocioal de so de selo ates de la reforestaeci C4 Con boles; SA= Sin rholes AG= Terre 
Agricola PA ralerase HU= lluoedales AS=Asendaoeoe OT Ota¢ Terres (Dispoihle en Dato «de 

Actividact.b 

PC€ 

Tierras Agricola$ 

Prader8 

Humedal0s 

Asentaonto 

0tas Tierras 

Total general 

COBERTURAS 
2001-2011 2001-2011 2011-2018 2011-2018 

CA SA CA SA 

Cana de aucar 0.6% 0.2% 0.6% .7% 

Cultivc de frtales 01% 0.0% 0.1% 0.0% 

0t0a z00a 8gri.0las 67% 11.0% 67% 11.0% 

Vegetation arbust9a 02.3% 65.6% 72.3% 65.6% 

Pasto 9.4% 273% 19.4% 723% 

Otras areas ab0la0dars 0.3% .0% 0 1% 0.0% 

(uerpos de aqua 0.09% 0.1% 0.0% 0.1% 

Areas arbolads on tejido 01% 0.0% 0.1% 0.0% 

edifiado contino 

Tejito euifica0o continuuo 0.1% 0.0% 01% 0.0% 

Te/ilo eddicado discontiuo 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 

Arenales yguclogesnudo 0.0% 0.4% 0.0% 4% 

staruues ysaliner.as 0.0% 1% 0.0% 01% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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En cuanto a la degradaci6n de bosques, se observ en el periodo de 001.204l  en casi tolos 
os tpos de bosque altas tasas de degradacion de los bosques intactos, seguidos por bosques 
u ya presentaron un cierto ivel de degradaion. La degradacidu dispiny sustacialmente 

encl periodo de 2011-2018 de casi 20,000 has por ao cntre 2001.201I a 5,205 has entre 
2011-92018 (Ta6la 18). 

7bl [ Tassa le degradaeln ere 200/ 20// 2044-208 Etado ind=estad incial de cobertura stale f 

etado fia de cohertra int intacto, deg=degracdado, my «deg my degradado etr deg=eteemadacne 
degraded (Depoble en TahleTuicioelee 

8ic Estado ini Estado fin 2001-2011 2011-2018 

I.it Deg 8236 183 
t Moy De 12.001 2,138 

Bosque latifoll.ado natural 
Int et Deg 

'" 
88 

Deg My Deg 29,2/4 4,197 
Deg D«tr Deg 307 199 
Mu Dxtr 339 
int Deg 3,661 427 

Bogguc de cooifera natural 
Int Moy Deg 830 100 
Deg May Deg 4,303 327 

Dxtr Deg 100 

int Deg 610 56 
t Moy Deg A 

Bosque degalerla Deg May Deg 570 136 
Deg bxtr Deg 52 
My Deg Dxtr Deg 1I6 

int Deg 2,887 1,057 

Bosque salad 
Int Muy D'g 475 

Deg My Deg 6918 168 
Dxtr Deg 

i 
00 . 

lnt beg 447 156 
nt Mu Deg 355 100 Bosque latitall 
Int bet peg 100 plantate 
Deg May Deg 463 
Muyep bat 96 
it Deg 18.258 2229 
int Mu Deg 3972 100 

Cultivwo de cat¢ 
Int bet Deg 239 100 
Deg Moy Deg 27,770 27% 
Deg tr beg 2,991 19 

Peg tr beg 3,219 89 
nl Deg 1,16 

[oscue serundari0 201 int Mey Deg 76 
Deg M 4 

Total 36,437 

5,205 

Para la recuperacion de bosques (ganaca de cobertura de ~rboles), se obscrva ua tendencia en 
eves, con us aumento sustacal en la recuperacion de bosques de 8,80 has'ao entre 200/ 
2041 a aprox a0,DO has entre 01192018, Se recuperaron en el ~ltimo periodo particularete 
los bosques latioliados natales y cultivo de caf~ y en mcnor grado bosques secndarios (Tb4 
19), 



abl [9, Tassa de recuperaci de cobertre de bosauces enre 200-20Al 2041.2048, Etado ind etado iiciat de 
cobetra Estado fin estado fiat de cobra, int intatco, deg= degradado, my «deg= my«degraded ectr deg 

etreadamete degrade (spoihle en Tabla Transieciomes.hr) 

BIPCC Estadotf Estado fin 2001-2011 20112018 

Deg In 49,470 87,339 

Moy Deg int L994 5.376 

Bosque latifoliado Muy Deg Deg 14764 33.984 

natural D«tr beg t 726 231 

Dxtr Deg Deg 1.224 120 

Dr Deg Muy Deg 877 415 

Deg Int 1.292 3996 

Moy Deg Int 199 

Bosqur de conifer a Mu Deg Deg 283 4.419 

natural Dxtr be it 199 

tr Deg Deg 299 

bear Deg Muy Deg 339 

Deg at 355 646 

Dosue de galeria 
Muy Deg l 4 

Muy Deg De 271 38.3 

Datr Deg Muy Deg 60 160 

Deg l 045 130M 

My Deg l 148 

Bosque salado My Deg Deg 199 99 

bat Deg Deg 10O 

bat Deg Mu Deg 100 

Dey ot 100 
"' 

Mu Deg int 92 
,,, 

Bosque latifoliado Muy Deg Deg 34/ 730 

plantado Petr Deg Int 99 

et Deg Deg 719 

Dr Deg Muy Deg 49 323 

Bosque de conffera Deg int 299 

lantado Pr Deg Deg 10 

Deg Int 3964 22.095 

Moy Deg Int 299 276% 

Cultivo de cat~ 
Moy Deeg Deg 5.416 32,169 

Dt De Int 44 

tr be Deg 838 2959 

Datr Deg Muy Deg 2245 72 

Deg tat 8.654 

osqu secundario 
Muy Deg tat - 1,31 

2011 
Muy Deg Dog 8,232 

bat Deg Deg »8 

Latr Deg My Deg 606 

otall 8a.20 221095 



[oot 

n resumen, observaos que las actividales que generan emisiones bajaron cntreel periolo de 
2004.9041 a 92 0 4 1. 20 1 8 l a s  actividades que generan remociones subicron, por lo que se espera 
ue las cmisiones de CO bajan dcl primer periodo al scgundo periodoy que las remociones 

she 

Tasa Anual (Ha / an10 

Actividad 
2001-2011 2011-2018 

Fuente Tendencia 

Deforestacibn 12,536 9,603 

1 Emisin 

Degradacibn 19,689 5,205 
• 

Reforestation 8,681 9,261 

J Remocibn 

Recuperacion 8,821 32,442 

Para calcular las emisiones de COS, se calcularon las transiciones de bosque a no Bosque 
(leforestaci) por tipo de suelo, sobwepocndo las nidades de mucstreo de verifieaein visual 
sobre el mapa de suelo; se caleul las tensiciones sin tomar en cuenta cl estado de degradacin 
del bosque, ya que IPCC'Tier I no considera cmisiones de COS por degradacion de bosques 

lampoco se tom~ en eutnta p~rdidas de COS euado en el uso final se mantene la copa del 
rbol (NB-CA). En la Tabla 20 de presentan las tasas de deforestacion por tipo de suelo para 
2001-2041 y 2011-92018 de ls catcgorias de bosques NB.SA. 

Tabla 20 Tassa de «deforestaciom por tipo de bosqrue y fipo de sue lo a NB-S4 etre 2001-20 y 2011-2018 (Doble en 
sioesSelot.lee) 

loo de Bosque Clase de suelo Deforestaci6in 2001-2011_$4 Deforestain 2011-2018 $4 
CC 

HAC 11,243 4.694 

Bosque Latifoliado 
Ac 53127 19 562 

Natural 
0RG 714 132 

VOL 29.011 12,978 

NI 518 136 

LAC 730 387 

Bosque Conifer you 8.8 

Natural NI 1.173 156 

AC 80 4 

LC 52 60 

Bosque de Gale1a ORS 4 4 

VOL 40 4 

HAM 255 112 

Bosque Salado 
LAC 80 144 

0RG 993 419 

VOL 120 80 
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Tl de Bosque 
(lase de suelo 

Deforest.ain 2001 2011 SA Deforestaeln 2011-2018 $A 
PCC 

NI 41 132 

HAM 10M 187 

Boso Latif 0liado 
LAC 773% 267 

/la1tad0 
VOL 21 

Bosque Conifers LAC 

lantado VOL .6 

AC 1, 937 

LAC 989 1847 

Cultiyo de Cafe tJ 28 

VOL 3410 ,489 

Nl 72 

Total 104,719 44,83.2 

.7, aetores de emisidn y remoc~n 

Los Factores de emi~n y remocin de la biomasa utiliados para el cilclo de] NRF' son los 
sugientest 

• Factors de emisrn pot deforestacion (CO/'ha'aho): Cambio anal en las existencias de 
carbono producto de la conversidn de Tiers Forestales a Otr0s L/see (0L), estimada a 
partir de la densidad de carbono (separado en AGB, 1GB, MM, H y  SOC para bosques 
de latifoliados, bosques de conifcras, bosques salados, cultivo de eafd. Se scparan E para 
Oros Lsos con Copa de ~rboles (CA) y sin Copa de /rboles (SA) en el destino final 

Factors de reocion para bosaues, vegetacion secundaia, y pluntacrones neas 
(tCO»W'ha tCO'ha/ao): dilcrencia en densidad de tCOba del estado iuicial y final, el 
final correspondicnte. al promedio de CO del tipo de bosquc y estado a que se converte. 
Tasa de creciriento anal de AG BGB para bosque secundario latifoliado y 

plantaciones nucvas a partir de valores por defeeto Tier I) 

• Fetores_de euision_ remocin pot degradacion_ recuperacin foresat Percdiday 
ganacia de CO' debido al cambio en la coberta de dosel en bosuue que peranecen 
como bosque, durante el periodo de referencia (CO/ha) 

3.7.I. Densidades de carbono en biomasa para categorias forestales y no forestales 

Los datos del lnvcntrio Nacioal de osue' (IN) fueron utilizados para estimar la densidad 
de carbono de cada uno de categorias a nie H Ill de las Tienas Forestales y los factores de 
emisidn de las categorias de cambio de ' T i c a s  Forestales a No Forestales (Oros Uses, NI) on 

o si #rbole (TE>NB-CA TE>NB-SA) 
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tot rt Glod Dgnd h 

A cada punto de las unldades de muestreo se comnbinan dos indicadores 

1. so de suelo 

• Estado de la oobertura arbnea en bosqpoesy Amero de punto con oopa en nobosques 

lara cada factor de emisi~ se tom~ como base los reservorios uc ueron inventariados y para 
catda transicion s identficaron los reservorios propensos a cambiar (p~rdida o ganaeia). No e 
calculd las eisiones y remociones de los cambios en los reservorios de las categorias de Fierras 
No Forcstales, pro se dio seguicnto en el  ticmpo del component arbrco dentro cstos sos, 
para tomarlo en cnenta cn las transiciones hacia Fierras Forestales y de Tierras Forestalcs a No 
orestales. Esto con el fin de poder mantencr en balance la perdida y ganancia de biomasa total 
de tola la superficic del pais para los informes «de INGEI (AFOLL), EI INB aporta un total de 
I9 parcelas, con estimacioncs de Bionasa a~re (AGI), Bionasa debajo de suelo (BG1), 
materia muerta (MM) j hojarasca (H y eon estimaciocs de carbono en suelo ($06), I 
distribucion de las pareclas de! INF por tipo de bosque y estado de degradai~n se muestra en l 
1bl 2I. 

Tabla 20, Mero de pareela en bosqes latifoliads atral, bosqge «de coifera teal bosage saladoycafebaio sobra 
ysestado de degradacin. It 90% cobertrade rboles Deg 6089% AMuwy Deg 3059% Eetr Deg= e30% 
(Dispoihle en Paree las_INB Sample_data_co coed@go.xlo) 

Tipo de Bosque 

Bosque latifoliado 

Bosque de coniferas 

Estado No parcelas 

nt 81 
Deg 48 
Muy Deg 13 
Extr Deg 4 

Int 35 

Deg 37 

Muy Deg 7 
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Tipo de Bosque Estado No parcelas 

tr Deg 1 

Int 3 

Bosque Salado 
Deg 12 
Muy Deg 5 

[xtr De 3 

Int 15 
Cafetal Baj0 Sombra Deg 23 

Muy Deg 3 

Total general 319 

Jara cada parcela de muestrco se ealeuld por separado los reservorios de biomasa cn rboles 
IO em, rboles centre 9,9 em, rboles y vegetacion restate herb~cea, utilizanlo res distintas 

uidades de estreo, de pondiedo del ipo de bosue iventaado, sicndo las siguientes; 

l) Unidad de maestreo rectangular anidala L 

Fste tipo de parecla ser~ aplicada en los estratos sigucntes: bosque latifoliado y contera 
La superficie total de esta paecla es de I,000 (0 m x 50 ma), con orientacion norte 

las caracteristcas se estran en [ Tabla e. Figura 8 
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# on 

figura 8 

Cantidad 
de 

unidades 

Parcela e divers.dad rectangular de 
2 m  1 0 m  {25 m] cantidad e 

arbustos, lian.as, catars, belechos 
barb~es otras. No se tonwirti a 
bigrasapoe ha 

--- 

Parcela herb@cea cuadrada de I x  
1m[lm'}yomoro de ejernplares 
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reo de de tadin [.1416 mn'] y medic.in de 
8rboles «de 1Scmde apya30 
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Parcola secundaria rectangular de 
reo ge m x  10 m t  m y  modcibn de 

bolos aw2one0apea99cr 

00 0a 
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de est componente 

Um+dad de uest0O de 
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Unidad de rues.te de Putoe muostreo de suelo con tuna 
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uele0 
USDA 

suclo die dens.i0dad aparente 
protocolo le medicin de carbons 3 b 
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• 
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Este tipo de parcela es aplicada en cl estrato de cal~ bajo sobray por lo general cs 
similar a tipo de parcela i" no obstante, tienc las siguicntes dfCrCea 

·Lago de 125 ± 

Pcela central de latiz.ales (1MBA) es sala para registrar tabi~n las plantas de 

cafeto 

iii) Unidad de muestreo en conglomcrados 

Jipo de parcela usada solo en cl estrato de bosque salado, consistendo n eineo 
idades principales de fora circular de 0 ' y al intenior de csta s establecen las 

sub-parcelas descritas en el Tabla y Figura I. No se contcpla realizar sub-parcela de 
hojaracay herb~ccas, debidoa que,es casi nula su presencia Las sub-pare«las eielares 

cs~n separadas por O a de la otra 

Cantidad 

de 

unidades 
/parcela 

' 

Cantidad 

de 

unidades 
sub 

parcela 
f l  

Tipo de parcela 

Parcela principal circular de 7 98 
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gebes y otras. Ln la mismao 
parcela de UMBA? 

Parcela principal: circular de 1 m 
de de radio [.14 m y  n~rero de 
s ejemplares de herb~teas. En [a 

misma parcel de t/MR 

'as 

Parcela principal circular de m 
de de radio{28.7 m/)y medicin de 

~rboles » a 2 c m  de dape a<a 
99cm de dap 

----- 

Parcela principal. circular de 1 m 
e de radio {3.14 m]y medicibn de 

rboles =ca19cm de 0dapy a 
30cm de altar 
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- 
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regeneracin 

Ur/dad de test 

UMDA 
diversidad ar bu5UV 

hianas cafas, helechos 
0las 

0/MDH 
nidad de muestreo 
divers.idad de herb~tea 
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CALCULO DE LA BIO MASA EN EL BOSQUE LATIOLIADO 

La biomasa a~rca - sobwc el suclo fen Kg) seca de los rboles se calcula con el empleo de la 
cuaeon alom~tea de Chavt et al (2005), 

Biomasa = 0,0509·p DA. altura 

Dode p es la gravedad especilica en g/em', el DAPes el di~metro a la altura de pecho en 
centimetros, y la alta es la altura total en metros. Esta cuacon csta generada con datos de 
D)AP hasta I6 em, por lo quc, a partr de esos di~metros, los resultados son aproximados 
P'or otra parte, esta ccacion es de aphcacon para bosques h e l o s ,  Bosques donde la 
0apotraspracon cede la pweripacon cure no y inco m o  al ano, con a 
precipitacion entre I,509 33,50N tao, condones que se dan en la mayoria del territorio 
salvadoreno 

Para las gravedades especilicas se ha consutado la bibliogralia, aadienlo los datos reales de 
las espries de las que se dispone de datos, y valores promedio para el resto. La fucnt de 
datos principal huan sido los datos de] IP€€ (2006), quc a su vez provienen de diferetcs 
luentes. En caso de que uma msma especie tuvies diferentes gravedales especilieas sez~ 

difcrentes bi[iografias, se ha emplcado un promedio, a excepeion delcaso de la existeneia de 
dato para el IPCO, cue ha silo cl emplcado (sin proraediar) siempre que se ha dispuesto del 

ismo Del total de las espcries lorestales arboreas del listado maestro (I,I5 especies 
arbores distintas), se han introducido un total de IA4 datos de gravedades espeilicas. Para el 
resto se ha cropleado el promedio de las gravcdades especilioas del resto de ospecies, 
asignanloen cste caso unu valor de 0,613 g/e" 

CALCULO DE LA BIOMASA EN CON[FERAS 

ara la biomasa del bosaue de conleras se han rcalizado dos aproximaciones, sego si las 
cspeces encontradas son cfcctivamente coniferas o latifoliadas. En cl caso de las latifoliadas, 
se ha empleado de nucvo la formula de Chave et al, (2005), eon la gravedad especific 
prom«hoy con la relain altua - di~metro calculada para est estrato 

laracl caso de las conferas, la craeon aomctnica empleada ha sido la de Alberto y Elvir 
(2005), obteida en Honduras en onas liritroles a El Salvador (Departamcnto de La Pae) 

para bosques naturales de Pis oocarpa. La ccuacion empleada es la siguente, y se aplica 
tato a csta conilera como al resto de cspores dcl genero Fins del pet 

Lan Biomasa - -2,18352102 + 0,85091168 " Ln (DAP 1 

Donde el DAP se introduce en cm y la altra en mu. El resultado de la biomasa es en Kg. Para 

el c~leulo de esta cacon de bomasa se utilizarou Bl boles entre las lases diam~tricas de 
IOema cm y alturas de7 m a 4 m .  Los resultados para ~rboles fuera de este rano so 

por Lato a p w o a c s  

Para el caso de la biomasa de Cpwessts lasitaca, se ha empleado la ccuacion de l PAC 
(2013), con la biomasa en kg ye l  DAP en centimetros: 
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Biomasa - 0.5266 DA! 

CALCULO D LA BIOMASA A~CREA EN EL CAFETAL BAJO SOMBRA 

Fl eilculo de la biomasa total a~rea del Cafetal Baio Sola (CBS) est forado por cuatro 
components 

Biomasa de los ~rboles de la 1MBAI (DAP'iayores o iguales a I0 eu). 
Biomasa de los {rboles «de 1 [MBA (DP ayores o iguales a 2 em y menores o 
iguales 2 9,9e). 
unasa de los toconcs de las plantas de cad 

Homasa de las mats 

Enclcaso de las especies de #boles de I UMBAI y la MBA, sc ha empleado de nuevo la 
rula de Chave et al (005), con las difcrentes especies encontradas de este estratoy €on 

las gravedades especihos ya presentalas en cl caso del bosque latifoliado. La biomassa a~rea 
sobre el snelo (en Kg) era de los ~rboles st calela con el cmploo de la eeuacon alo~triea 

Biomasa - 0.0509· p· dap· altra 

Donde p es la gravedad especifica en g/em',el DAW'es el di~metro en centimetros, y la altura 
cs la altura total en metros 

lucsto que los ~rboles de L [MBA4 del €BS se ven alcctados por podas para regular la 
etrala de luz, se ha propuesto porccntaje de reducei~n de la biomasa de la copa segun la 
disponibilidad de vopa indicada en capo. Fl porcentac de eopa respecto de la biomassa total 
a~rea ha silo analiza«to bibliograficamete (Tabla 2A) 

loon.8.(4 fut 

(lets medic.a 548 Aot et al, 2011 

Al orgu.ta 3939 Acosta et al, 201 

Alchonea laifolio 0.58 Au.no-Ran.ire et al 2014 

Inga pwncta.to 59.26 Aquino-mire et al, 2014 

Quereus magnoliaefoli 374 met et al, 201 

Poe 48.3 

Se precede por tato a apliear la reduccon corresponda (la observada en capo) sobe 
48.39% le la boasa a~rea 

Paraclcaso de la iomasa del cal con tocon y recepa se ha empleado el cstudio de Castell 
et al (2040), Estc estudio, realizalo en Guatemala, ha generado formulas para el eleulod 
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biomasa a~rea separando los tocones del cal~ de us malas. Para el caso de los tocones, la 
formula empleada es la siguicnte: 

Biomasa (tocones) - 0, 1 1 2 4 ·  (DAB- 1 

Donde la biomasa cs en kg, el DAB en cm la h (altura total en m 

La biomasa a~rca de los retonos de una mata de cal~ cmplea la siguicnte f6rula 

Biomasa (retonos) - 0,1955· DA 

Donde la biomasa es en kg y el DAI del retoo en em. Puesto que en campo e midi el hijo 
con mayor DAB y el hijo con menor DAB, los eileulos emplea el DA pwomcdio para 
calcular la biomasa del resto de hijos (el ntmero total le hijos tam ben es tomado en capo) 
En el eileulo de la biomasa del cal~ se han incluido todas las plantas de cat~, asi como de todos 
lo»s hijos (todos los DAB). Los hijos con DAB < em aportan una biomasa important al 
c6mpto total de la biomasa a~rea del cal~ por la propia naturalcra de la especie y por cte 
hecho se ha de@lido tcnerlos en cunta tab~n 

CALCULO DE LA BIOMASA EN BOSQUE SALADO 

ligual queen cl resto de los estratos, en cl caso del Bosque Salado se calcula la biomasa total 
acrea (para poder posteriormete transformnala en carbona), No obstate, dcbido a las 
difcrencias en sun composicon y estructura respecto a los bosques de tierra fire, los enloues 
paacanthcar el stock de carbono diheren. 

Luleterinscion de la biomasa se rcaha en este caso con eeuacones alom~tricas existentes. 
etas eeuacones ofreven una relacion cntre la biomasa total del {rbo] (con tolos sus 
componentes acreos, cs decir: ramaje, hojas, co)y los par~metros me«lidos cn campo. En est 
caso, la deterriuacon de la especie es important para poder elegir la ecuacon adom~tie 
mis adeeada 

La election de la cruacon alom~trica a tsar ha de considerar el origen gogr~lico de la 

ceuacion y/o las espcries para las cuales ha silo claborada. Fuesto quo hay grades diferencias 
cn la estructuray en la densidad de la madera centre las difcrcntes especios, las eeuacones por 
specie tendena ser mis precisas que las ecuaeiones gerales. P'or este motivo se han tomado 
eeacones cspecilicas siempe que ha sido posible, Pee ota parte, es una cuestin relevante 
el considerar cl di~metro m~ximo para cl cual la ecuacion fue calculada. plicar la ecaid 

para aquellos rboles Que exceden el di~metro m~ximo da lugar a una sobreestimacin de l 
biomasa. Las evuaciones empleadas han sido las siguientes Tablas 25 26), seleccionalas de 
la referencia Coastal Blue Carbon (Howard,L, Hoyt, S., Isensee, K., Pidgeon, E., Telszewski, 
M. (eds.) (2014)) 
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teaibn general para Am~ric qu considers sloe4p4 2ea f 0168+p+p4pl 

35m # 00375+(b404a.96.6. 

[qi Geaedad@specif nee 

(t/m) 

060 

CALCULO DE LOS COMPONE'TES DEL CARBONO 

Los compotes de carbono calenlados para el IN1 de I Salvador son los reogdos en os 
APOLI (Agnicltre, Forestry and Other Land Use), en IPCC (2006), ordenados en las 

siguentes categorias (Tabla 27) 

CO,de ~rboles con DA mayor o gal a I0 em (MBAI 

+ CO, de irboles con DA mayor o igual a2em,  pero menor a I e (1MBA2) 

e CO raices 
• CO,hoarasca 
e CO ialera merta 

CO berheas 

CO% suclo 

,,,,,.,, 
(ab pr l' 

ior zly 
vgipADg 

55 
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Tabla 26. Reservorio de CO calculaedlo e et IN de E! Salvador 

oli.la0age.a00070.a0.a0000a00000000048q4.hp04400./7.a0l 
suelo, icluidost.al0%,4%ti. 404tea, semi4folie 

lot#halos0a0s0/0q$000b04.04404000-40 400000909000a0b00de 
lbip.40.est.able quseloelypaalas med0l.04l4000id0% qs. 
0tin0i0000i04,4lq0010i$40.p/en0de0a000h0400al0.0dt.4dl 
nit000a0di0ea00 

o4bi0la$4al0e000.as.000000 4a4ah.a4.040.4.ta0n0de%gt¢ 
[geio44ch1p040.pi0400e00sap0e00in7g/eh0.0i04.le 
so0de ho90a.48 

e h  boo s.a l0$a 00 i00e 0 00 0 000104 0/0 4 h0.) %00 a $a8 0 pi  
e el 40 l0 0 40/ .044 0 l a 0.ad 0a i l 00.a0 a 00.0 0 4 $0./9.f l.  
as0ale0000al.a$0pa0el60too.@oel6diet0esp00a090400 

4ltd.la bi00.a90000a000 a0.00.a04000.0.00/003a la0.. 

09i0ha/l(0)eno4eel0.de/00000409i10pl00/0%.a 

( lo co 0e a 0 ea 4 n 0 /.0 4 0.a0 de 00 0 1p00i p0 0070 0 0000 4l  
e0000al0./pico. ho4la0ad hoe4007704•.le.fie habi/tale0heh.$ 
o00el044a0.a0$w0.ah.ap04000.0el4./00i00(or0deb.j04le] 
0de/0004l.4l0p.a0.bi007.a.au/b0078a$i/00000/404% 
00$la$pd00et0/0/.0ii.a 

el/400009a0000001000100000.a40.010.pi0a449a9 
el pais.pied cot.et llagode laserie temporal Lanai0es five.4tty 
l 0A4ead Organic Matter, Mleg4le4At queen.cuetraderodlsellyq 
id n8040elided00700000i094i24a)pa4a0Do4seihen0o 
a0.at0.00/000.00slap0000/0.8.rd00l%4ii000h.El 
valor por defect p.ah prof.dad4edge0es.de30co.Selca4le£I0ado, p0luff 
esde 20@rm parael Bosque Gertel6ate$ad$ab8100eopaael nm.age 

l a  convertir borasaa carbon (C) ge e p l e a  csta frulae 

Dote.  Bes la bomasa 

EI di~xido de carbono (CO) fijado es caleulado sado cl carbono de la biomasa multiplicado 
por la costate 4A/1, ratio de pesos molecularcs, cg~ indicado en IP€ (2006), de La 
sigente fora 

CO»a«to-C·(44/12) 

E el caso de los tocones vivos, el procedimiento de cileulo cs an~logo, Primero hay que 
calendar el v o l e  que suponcn, para luego calcular su bioasa, su carbono y suCO fijado 

l volumen del toe dn se. obtene aslando su lorma a la de un cihdro, donde el d~metro 
pucde ser el DAP (i el toedn lo enc) o cl di~metro a media altuea 

(«wee,' 
aeon ts w- p altura 
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La biomasa del tocon se calenla a partir el olumen. La estimaci~n de la biomasa del toe~n 
se ob~en ultiplicandor el volmen del tocon por la densidad. En cste aso se emplea la 
densidad media de las cspries de El Salvador, establecida en 0.6l3 g/em 

Una vc se dispone de la biomasa, el carbono se calcula con la fraccin el 0,47 el IPCCK 
(2006), 1I CO2 fijado se ale.la multiplicando por la constantc 44/12 

CO, DE LAS RAICES 

Puesto quc en e IN] no se han tomado estras de races para la determinacion de arbono, 
la misma sw estima empleado distintos ~todos segun se rate de bosque general o de Bosque 
salado, 

En cl caso del bosque general, la biomasa subterrnea no se estima para los irboles 
individuales, sino para los distintos tipos de bosquey sos de la Arra, utilizando c o o  variable 
ndepeliente la estaci6n de la biomasa a~rea. Se tiliza el modelo de Cairns et al (1997) 

para bosues tropic ales 

BS = 10s87+0s836168A 

Dode BS es la biomasa subterraea en tonelalas por hectareay A es la bioas acreaseea 

En el caso del bosque salado, se emplea la euacon general reportada por omyama et al. 

02008), que.es la sgucnte 

BS =0.199.4po.p4pa2 

Donde BS es la biotasa subterr~ca en kg, GE es la gravedad especifica de la mnadera (en 
g/en)el DAPcsti en centimetros. La biomasa se convierte a C (factor 0,A7) CO» (4/1 
on el smo proceleno exphe ado en la section aero 

CO, DE LA HOJARASCA 

FICO'de la hojarasca se obtene del carbono de la hojarasca, que a su vez se ohtione de la 
bioasa de la hojarasea deterinada en laboratorio. En laboratorio se deteriua el porcentaje 
de carbono de la hojarasca, asi como el contcnido de humedal de la isma. de1as, se 
cucnta con el peso hmedo de la mouestra, en gamos. Con esos datos, se apat 
f~rula para cl eAleulo de la biomasa: 
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Donde: 

es la biomasa en hojarasca 

hbt cs cl peso h e d o  (gramos.) «de la muestra total 

C' I l e s  el contenido de humedad. Se aleula a partir del peso seco obtenido en laboratorio 

Phs -Pss 
eh e 100 

Pss 

onude Fhs es el  peso hmedo de la submuestra totada en campoy l'ss es el peso seto de 
cha submuestra 

Eleebono orgnico se determina en laboratonioy se multipliea por la biomass para obtener 
el carbono. 

. ;J Coe)m 
ha 100 ha 

El di~xido de carbon (CO fiado es caleulado usando el carboo multiplicado por L 
constante 44/1 

CODE LA MADERA MUERTA 

Para determinar cl contenido de carbono de la madera muerta se nessita su volumen, Dicho 
volumen (en ma /ha) es calculado siguiendo la metodologia de Van Waggner (1968), Ea esta 

elodologia, el volumen es caleulado emplcando el di~uctro en entmetros de la troa de 
adera muerta (d) la longitud del traywto en metros (L) 

La longtud de los tracctos es: 

'transcctos de IO encl caso de bosque latiloliado, bosque de conferas y eafetal Dao 
o1rt 
5transcctos de O en clcaso del bosque salado/mangle 
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La biomasa se calela multiplicando el volumen anterior por la grave«dad especiliea de las 
maderas etas, qgue a su ve dependle del grado de descomposieion tomado en capo, 
agupado en res categorias (s~lido, intermedioy podrido). Pesto que exist na elevatda 
correlacon cntre la gravcdad especila de la madera de los ~boles vivos y la gravedatd 
espeeifica de la madera de los #rboles muentos (Chao ct al,, 2008), y visto que la gravedad 
especilica media para las species de El Salvador es de 0,6Ht/', las formulas a emplear para 
las grave«lades especihcas son las siguentest 

Maderas solidas: 

GEMM = L.A7-(GEArb) -- 0.21 

Maderas temehas 

GEMM = L.17-(GEArt) 0.31 

Maderas podridas: s utiiza n valor me«lio de la dens«dad por detritus de estudios publicados 
de bosegues neotropiales de las tierras bjas, correspodicute a un valor fijo de 

0.29 t/m' 

Encl caso de los to@ones y {rboles muertos, a vc cooeido su volume, se le multphi 
por la grave«dad csperifiea de la adera muerta para obtener la bioasa. Puesto Que no Se 
vcogid en campo cl gado de descoposicion de la madera para cl caso de lo to€ones y hos 
~rboles muertos en pie, se asigna un valor intermedio (0.5 g/em) 

CO DEL SUELO 

laura el carbono del snelo se colect~ dos tpos de dados 

e Poreentaje de carbono orgico obtcnido a partir de las estras de suelo para 
carboo 

e Densdad aparente 

n el caso de los estratos de bosau latifoliado, bosague de conilcras y cat~ bayo sombra, se ha 
readzado elate dos mcloloss, tomato en a ors  casos ruestras, ua en ala es(ta 

coresponlicute a la suparcel de hojarasea. Esas muestras se mezclan en a muestra 
compuesta de aproximadaente 500 g de peso, a partir de la cal se dcie el porcentae de 
carbono orgnico Se aplicaron dos m~tolos para colcctar el suelo; 

e Metodo del eilinchro/ bareno F suelos blados o saves. Se extraen estras de suclo 
en las cuatro csqias de la parcela prieipal. El ilindro se introduce a 1 a  
profundidad de. 20 em 
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e M~todo de palin. En suclos duros o pedregosos. Fn cstc caso se sa cl padin para cavar 
un hoyo tabi~n de 0 em de proluudidad. 

En clcaso de bosqu salado/ mangle, son las muestras toalas. En cada no de ostos puntos 
eIomanad mestras, ua primera mestra de 0 -DO em y la segunda de 50100e, El barreno 
tine Io0 em de longitud total y el ntmero total de muestras por parccla es de 10 

El siguicnte esquema (Figura II) resume los mclodos de recolerion aplicados para ostras 
para clan~hrsrs del carbono de suelo; 

Meted detoil#dee 
dot 

tonacide 

Teas ltoma de muestras segtu explicado en el numeral anterior, las mcstras [ueron eviacdas 
y los an~hisis de laboratorio de la Universidad de I Salvador devolvicron el porcentaje de 
carbono orgy/coy de densidad aparente. partir de cllos se puede determinar el carbono 
del suelo de la sguente [orma 

Owe% = 10.000-D -P·(%CO/100) 

Doude Da es la densidad aparente en g/ e m , P  es la profudidad defiuida para la toma e 1 
muestra (m) y 6CO es el porcentae de carbono orgoico 

En el caso del bosque salado, dado quc las muestras se toman a dos profidades diferentes 
la metodologia de c~leulo varia ligcramente. Tal y como establece el "Protocolo para la 

mcdcon, monitoreoy el reporte de la estructura, biomass y stocks «de carbon en maglares 
(Baul/man y Donato 0 A l e s  reservas de carbono en cl suelo sec obtenen a patr de la suma 
de la masa de cabono de ada intervalo de proludidad muestrcado. En eada intervalo de 
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profundidad s caleula la densidad y la cantidad de carbono de la siguente fora, don«le el 
porccntaje de carboeo (96C') eeuvale a concentraeion de carbono expresada como ero 

clcO 

La cantdad de carbono en el suelo se detera s u a d o  las mnasas de earbono caleula«las 
para catda intervalo de prolndidad. Idealmente, se consideraria toda la capa de carboo 
orgico dcl suclo (de la superficie hasta la roca madre o arena), Sin embargo, €Omo € 

manglares es difieil muestrear todo el suclo orgico, la reserva de carbono dcl suclo estar 
suDolala 

El siguente eaema (Figura I) resume los ompoentes de carbono que se calculan cn el 

INI 
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Se ivcntararon un total de Bl9 parcelas. Mediate evaluacoon visual de m~genes de alta 
resolucid de 2018, sc dctcrmind la cobertura de dosel de ls parcclas del IN}', incluyendo 
bosane latifoliado natural, bosque de coniferas natural, bosque salado y cultivo de cal~. La 

biomasa de cala componentc se relacon~ con la cobertura forestal para las categorias de 
cobertura de dosel encontrado: extremadamente degradado (Extr Deg, <3096), m y  degradado 
(May Deg, 0-5996), degradado (Deg, 60-8996) c intacto (Int, 29096). con al siguiente m a c r o  
de parcelas por tpo de bosque y estado de degradac~n (Tabla 28 

Tipo de Bosque Estado No parcelas 

Int 81 
Deg 48 

Bosque latifoliado 
Muy Deg 13 
±xtr Deg 4 

Int 35 
Deg 37 

Bosque de coniferas 
Muy Deg 7 

Dxtr Deg 1 

Int 32 

Deg 1 
Bosque Salado 

Moy Deg 5 

Ftr Deg 3 
In 15 

Cafetal Baj0 Sombra Deg 23 
Muy Deg 3 

Total general 319 

lea la construct~n de [actores de emision y remoe~ en boasa de las transcones, se 
utilizan c o o  base la biomasa total promedio en tipo de bosque y etado de degradacion 
(Tabla 29), la biomnasea pro»cote en los ~rboles con DAP> 10 em (Tabla 3) y la biomasa 
presente en el reservorio de herb~ctas (Tabla Bl), de acuerdo a las siguicntes tablas: 

La copia de la base de ctataos, tilizala para cl ajust del modelo de cambio de biomasa en facibn del 
cambio de dosel, pede oboners en el siguonte vineulo; 
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Tabla AX romedio de bioova total pore tiode bogeyestado de degradacio, rtero de paroelees (N4,DE p90% 

tervalo de cofiaea. (Dispoible en Fatoes de sione-Biomass.hs. 

lg le • fstado Biorose Toted N D. 06 

t 21. 8i 4 38/ 

Deg 1091 4 11i 28 

ogeLi0old Moy Deg 118.9 

" 
106. 4.4 

tr Deg 96.4 d 9L.7 143.9 

" 
188.G 14 1546 24.8 

et 78.1 
" 

186. d0 

Deg 4% , 40.0 494l 

o4 000/08$ My Deg • ' 
4 $1 

eteg 7¥ 

' 
• 

286.5 8 184.0 40.9 

ll 318.6 2 146.9 $3.0 

De /.S 12 93 14.4 

0.00 Saad Mu D 08 s • 
4hh 

ta Deg 4 3 h .0 

8 27L.3 / 799 0.1 

� 
lot 330.1 

" 
149.s 83.0 

be 175.9 2 73. 31.8 

aet4100b% 
0tee 1.1 3 27L 9 

28 8.3 

" 
134 8 

- 

Tabl 29 Proedie de bioasat ten 1CO2en lo rbole o p4» A@em pr tipo de hossqe y es.tado de degradacid 

el nmerode paeeela 0Ny, DE90%lateral de cofiaeat. (ipoable en Factoeg de Endo-Bio0so.Nd 

lg0d Bou tado glob 1(e N D.E 00.C 

n 105.5 8 9g 2L 

De 7.1 
" 

61 16.3 

Bosque lat/olia0do Mu De 4. 
" 

G1 309.3 

Ee Dee 4 

' 
48.2 /h. 

28 4 146 85.3 4.0l 

le 186. % 6.8 
,,--,-- 

he 2.5 3 • 
28. 

Bosque de criferas M.Deg 4. • 220 20.4 

Lt Deg 4.0 
' 

28 4 80 98.0 1.4 

Int 1.6 2 74.4 6. 

Deg 102 
" 

1a45.$ 99 

Bosque Salado May Deg 217 $ 9.3 36.J 

»Deg 0.3 
' 

IL4 1 /4"'',Utf•, 
/ 109.2 

" 
10L.2 28.2 

� Ms l e 66.3 % 83.0 46.6 LS orcdvr % 

De 94 43.0 1g6 
- ,, 

2% g (Corvus zi, 
Cafetal Baja Sombra 

My Dee 6. 3 15.0 4 a noonwovouo sf 
2% 109 Al 73.9 A. %. s 

(tut. 
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Tabla 0 Froecdio de hioarsa (en tCG) en las platas her bdeats por tipo de bogey estado de degradacie t 

metro de paeellas (N, DE90%eralo de eofiat.a. (Dispoible en Factore de Elio--Bicocas..tee 

Tipo de Bosque Estado 
Herbaceae 

N b.E 90&c (tCo2/ha) 
it 04 8i 02 022 

e 0.5 .8 13 0 

Bosque latifolado My Deg 04 1% 108 0.65 

tar beg 07 • 0. 1 

2 0.4 14G 10% 0.1 

t 0. .. 0.4 0.15 

Deg 0.1 2 0.27 0.0 

Bosque de confferas u be 0.4 7 0.3¢ I. 

Pe De 1 

,. 
0 80 0.39 0.09 

lt 7 

De 
" 

Bosque Salado My Deg 

' bet Deg 3 

28 B 

t ., 
1 I4 0 

De 0/ 23 23 0.s 
Cafetal Baj 50mbra 

De 01 3 0.13 0.2 

% 0% Ml 0.98 0l 

lara la construeid de faetores de emisin y remoci de bioasa en las transicocs 
identificadas, se alcnlan los promedios de los contcmdos de CO en la biomasa del estado 
inicial y se rosta del contenido de CO» en la biomasa final, utilizando como base los resultados 
el IN. Fu los calculos de los factorcs de emisin y remocion de biomasa se parten de los 
sgentes plantcamentos; 

l. El contenido de CO en la b i o a sa  de las parelas No Bosques con Copa (NB-CA 
corresponde at CO en la biomasa de rboles >10 em del estado de cobertura centre 30 
599% ( m y  degradado), del tip»o de bosque donde est presente el pnnto o uidad de 
muestreo 

• El contenido de CO en la biomasa de las parcelas No Bosque sin Copa (N1-SA) 
corresponle alCO» en la biomasa de las herb~ccas del tipo de bosqu donde est~ presentc 
cl punto o unidad de tuestreo (e TIER ] se contempla la p~rdida de la biomasa total en 
cl caso de cambio de Tierrs Forestales a Tierras gricolas, IPCC 2019) 

3. EI contcido de CO» en la biomasa total, #rboles con DA> 10 e y Herb~ceas del 
Bosque de Galeria y su estalo de degradacion es igal al contenido de CO en la biomasa 
total, #rboles.> I0 em DAP y Herb~ecas de Bosque Latifoliado Natural 

A. Las emisiones por degradacion corresponden a la diferecia de CO en los #rboles con 
DAP> 10 em del estado inicial y final 

, las remociones por recuperacion corresponlen a la diferencia de CO»cn los {rboles con 
DAI> [9em delestado iicial y final 
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6, [ c l  caso de reforestacion, se utila com base para ealeular los factores de remoci~ la 
bioasa del tipo de Bosque y estado de degradacion, euando la rclorostein oerre en 
na nidad de muestro que ya t i e  bosque presente en el estado inicial, partiendo del 
pesto que la relorestacion corresponde a a ampliacion del poligno de osegue incial 

manteniendo el promedio de biomasa. En el caso de rclorestacon en na nidad de 
muestreo sin bosque en el estado incial, se considera como Bosque s e d a t i o ,  al cuad se 
aplica una tasa de acumulacio a a l  duante el periodo de an~lisis 

, Para la degratdaeon y reperaion de los bosqucs sin estado de degradain (Lonas 
oscosas,AB en idades le muestreo < 10 putos on bosauce) se utilizaron el prometdio 
de lwomasa del reservonoo reservonos correspodetes del eonjunto de las parcclas «del 
ipo de bosuuc correspondiente. 

8. La biomasay tasa de acumulacion de plantacones de coniferas y lat/oliadas y tasa de 
acumulacion para vegetaci~in seundaria son valorcs por def@et TIER 1 (IP€C 2006), Se 

divide la reforestaciy de bosque secudario y p l a t c i o n e s  nuevas en ohortes, de 
aeuerdo al cstado de degradaeion de la colertura en estale final, con intacto en cohotes 
iuiciales y extr deg en cohortes finales, coorme el estado de vegetacon seelar ia  o 
plantation esperala durante la sucesin ( Fala ' 

ah4a • Superficie fen ha) «le vegetarci secondariay pataeioers maevar dtibidos e cohortes creoles, oaon.ado 

encenta las perhacdas po deforestaeioy cabiosecohordes pore degradaecir (bipaihle en eg Secondariet.d/ 

Cohorte Veg Sec Veg Sec Veg Sec Veg Sec Plantaciones 

2001-2011-CA 2001-2011-SA 2011-2018-CA 2011-2018-SA 
• 

ueVas 

2002 1,403 4,521 2 

2003 1,403 4,521 2 

2004 2,064 7,346 27 

7005 2,064 7,346 27 

2006 2,064 7,346 2/ 

2007 1,372 5,029 9 

20X8 1,372 5,029 9 

20 1,372 5,029 9 

)(Ill) 274 1,061 

2011 274 1.061 

20 166 3% 975 1865 

2013 184 6,9 9/ 1865 6 

2014 184 69 2777 6770 6 

2015% 102 40 277/ 6770 2 

2016 102 34 1762 5982 2 

2017 18 70 1/62 5982 44 

2701.8 18 70 331 1047 4 

l pati de los supuestos y lass tablas de biomasa, se generaron los siguentes fatores de emisin 
de biomasa para la deforestai~ (Tabla 33); 

Tty ! 
it 

810A '; 
4 
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Tabla 4COM en la bioass initial de tipo de boss@query estado de degradaciy Co 4CO/) e la 

biota fiat de Ne Bosque co Copa Oya.al4)N Bos@e sin Copa (COF'ital'SA)y los factore de ei 

para T NB.CA IF )NBSA (en tCO he). (Dipothle en Faetores de Bisio- Bioasaxe 

Tipo de Bosque Estado 00? licial 
002 Final 002 Final 

IF NB CA FEIN-SA 
CA SA 

ht 215.9 1055 04 1616 215.45 

Deg 1691 /61 0.5 114.83 168.65 

Bosque latitoliado Mu Deg 118.9 54.3 04 64.54 118.46 

Dar Deg 96.4 40.1 0. 42.12 95.95 

20 1. 89.5 0.4 134.33 1881 

Int /8.1 186.9 0.2 33745 3/800 

Deg 242.9 125.5 0.1 202 19 747 74 

Bosque de conifers Mu Deg 88.3 4. 0.4 /6, 88.0 

Fe Deg 1 24.0 6.A 76.98 

78 286.5 143/ 0. 745.7 286.32 

ht 318.6 136 296.92 318.58 

Deg 268.9 102.5 247.22 268.8.8 

Bosque Salado My Dag 1098 717 88.13 109./9 

Latr beg 46. 0.3 24.63 46.29 

28 AL.3 109.2 249.$ 2/133 

int 330.1 166.3 0.2 273.50 32950 

Deg 175.9 79.4 0.7 119.30 175.39 
Cafetal Baio Sombra 

Mory Deg 121.1 56.6 0.1 641.2 120.61 

R 228.3 109.5 0.5 n 227.80 

Se generaron los suguientes faetores de r e o e n  de boasa para la relorestation en dales 
de ucstrco con Bosque en el estado inie] (Tl BA) 

Tabla 33CO O/a) en la biosar inicat de No Bosque con Copa (CO2leiaC4) No Bosque sin Cop 

(CO/leiats4)CO (CO/la) en la bioarsa final de los tipo.s de bosqesy est@do de degradaci y facto»wee de 

eisi correspondietes E NB.UATFFENB54T/CO/ha. (Dioible en Factores de Esion 
Biomass.ls) 

Tipo de Bosque 

Bosque latitoli.ado 

£stado CO2 nlcla CA C02 llchl SA CO2 Final 
FR r 

NB-0A»TF NB$A»1 

int 105.5 0.4 215.9 161.62 215.45 

Deg 76.1 0.5 169.1 114.83 168.65 

Moy Deg 54.3 04 18.9 -644 118,46 

tr Deg 40.1 0. 96.4 1 5.95 

28 89.5 04 I. 134.33 -188.15 

Int 186.9 0. 378.1 337.45 -378.00 

Deg 12.' 01 2429 20219 242 4 

Muy Deg 40.4 0.4 88.3 47.65 88.20 

Lt Deg 74.0 71 36.43 /6.98 

08 143.7 0.1 286.5 24.4 /86. 
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lot 135.6 318.6 296.9 18.58 

Deg 102.5 268.9% 247.22 268.8.8 

Bosque Salado My Dog 1 109.8 88.13 109 79 

bet Deg .3 46.3 24.6.3 16.2S 

20 109. 271.3 -749.6 7133 

t 166.3 0.2 430.1 273.50 329.59 

Deg 79.4 0.7 1 9  119.30 175.39 

Cafetalay0Som.bra 
May Deg 6.6 0.1 1 645 120.61 

78 1095 0% 228.3 17171 227.80 

Los factores de remotion para vegtaion sceudaria y plantaciones nuevas (a partir de '20l) 
se exprosan como la tasa de creeiicnto anal en tCO ha'ao' Ea el IN no se cstma las 
tasas de ereeimiento de biomasa para bosques secularios o plantaciones evass. En ause it 

le result,dos del inventaio de parcelas con vgetacion en recuperation, se saron las tasass de 
remorion por defccto de IPCC Tabla 85) 

Twsa de mereoeto 

ten tCOha/aio) 

lutaciones mesas (ta de increment0en DM/Ha'A 44/1 04/ 

4.48 

034 

Se generaron fatores de cision para la degradacion de bosques (en tCO'ha), a partir del 
0Oen la biomasea de {urboles >I0 e AP el estado inicial y final, que sc presentan en la 
siguiente tabla (Tabla 36) 

Tahta 5. Factores de ends.id (FE para la degradaci de be.sages a parrtie tet tcO en rboles ee D4P Dem en el 
etado ~ielat (CO?le lady fiat4Fiely. (ispodble en Factores de Eb sio-Biomass.ls) 

Tipo de Bosque Estado inicial Estado final 0o2 lnichal 0o2 final FF 

It Deg 10,5 76.l 279.4 

Int Mu Deg 10. 54. 51 

Int Der Deeg 10.5 40.1 65% 

Bosque laifoliado natural Deg Mu Deg /6.1 54.3 71.8 

Deg bx Deg /61 0. 36.0 

Mu Deeg bx Deg 4.3 0 .l 

Int Deg 186.S 12, 61.4 

Bos0 de conifer8 int Mu Deg 186.9 0./ 146.2 

atu al Deg Mu Deg 1255 4. 4A. 
. 

Deg Dr Deg 1255 A.0 1 0 %  
» 

.. ,  Deg  10s.5 /6.1 4 i, 

Bosque de ealerla 
int Mu Deg 105.5 43 1.2 
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Cultivo de cal~ 

Deg May Deg 76.1 4.3 21.8 

Deg btr Deg 76.1 40.1 36.0 

May Dag btr Deg 54.3 40. 41 

·~ int Deg 135.6 102.5 33.1 

Int Moy Deg 135.6 21 1140 

Deg Moy Deg 102.5 21/ 80.9 

Deg tr peg 102.5 0 102.2 

int Deg 166.3 79.4 86.9 

et Mu Deg 166. 56.6 109. 

la Dar Deg 166.38 56.6 109, 

De Mu Deg 79.4 56.6 22.8 

Deg Dar Deg 79.4 56.6 72.8 

My Dey Dxtr Deg 56.6 56.6 

lgual, se generaron los factores de remoci~ de biomasa para los bosques que recuperaro 

cobertra de doscl a partir del 1CO presentcs en los rboles con DAP>10 em en cl estado 
cal y final (Tabla 37) 

Tabla 36. Faetore de reoci (Ry arat la recuperacid de Bogue a part#r et CO2en rbole co D4pee et 
etado iiclad (CO2lac al) y final (OFiaabl. (Dispoble en Factor«es de EA/ioBioode 

Tipo de Bosque Estado lni Estado fin 
Co2 Co2 

FR 
nicial Final 

Deg t 6. 105.5 9.A 

Mu Deg int 54.3 105.5 51.2 

Bosque latifoliado My Deg Deg 4.3 76.1 21.8 

natural atr Doe Int 41 105.5 6 

Dar De Deg 40.1 /6.l 36.0 

Dr beg May Dag 40.1 43 14.1 

DA int 125.5 186.9 6L4 

Muy Deg int 40, 186.9 146.2 

Bosque de conifer Muy Deg Deg 40.7 125s 84.8 

natural Dxtr Deg Int 74.0 186.9 163.0 

btr Deg Deg 74.0 12s.5 1015 

bet Deg My Deg 74.0 40 16.7 

Deg rt 76.1 1055 294 

Muy Deg Int 4.3 105.5 512 
Bosque de galerla 

Muy Deg Deg 54.3 76.1 21.8 

tr Deg Mu Deg ( 54.3 14.1 

Deg lit 102.5 135.6 .1 

My Deg nt 21. 135.6 114.0 
Bosque sala0do 

uy Deg Dog 217 102.5 80.9 

br Deg Dg 0.3 10.5 0 
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tr Deg Mu Deg 03 217 21.3 

Deg Int w 172 0.0 

Mu Deg Int 1/2 17 0.A 

Bosque latitoliado Mu Deg Deg 1 172 0.0 

plantado Dtr Deg int 7 172 0.0 

Dxtr be Deg 17 172 0.0 

Dxtr Deg Mu Deg 177 172 0.0 

Bosque de conifera Deg Int 0 0 0.0 

plantado Dtr Deg Deg 0 0 0.A 

Deg Pt 79.4 166.3 86.9 

Muy Deg Int 56.6 166.3 109.4 

My Deg Deg 56.6 79.4 2.8 

Cultivo de caf~ Dtr Deg int 56.6 166.3 109. 

Datr beg Deg 56.6 79.4 22.8 

Dxtr Deg Mu Deg 6.6 56.6 0.0 

8.7.2. Factores de cmision y remocion de Carbono Orginico de Snelo (COS) 

En cl oaso de emisionos y remocones del Carbon Orgco de Suelo (COS), no Se 

utiliaron los datos colectados en el 1NB, ya que no se liene informacion de COS e 

categorias de sos de suelo No-Josue Po tal otivo, se generaron latores de emision 
y remorion a partir de COS de referenia y los factores de cabio(Io.so».,Fylo 
por defeto (Tier 1; 1PCC 206 2019) por tipo de sucloy aetividad. En el caso «le 
deforestation se ulizaro COS de referencia por tipo de suelo-ICC, sin tomar en Cue 
el estado «de degradaei de] bosaucy solo se ealenlaron eisiones de eambios de so de 
suelo sin Copa en el estado No-Bosque (NB-SA, Tabla 38), Dado que no se trene 
nloracion sobre la tasa de deforestation antes de 00I, no se puele incluir las 
estaiones de eisiones de COS de las res deforestadas antes de 00M. 'Tomando en 
cueta que la tasa de delorestacion ha estado dismyendo en el peniodo de referencia, 
asumos que la tasa de deforestation est disminuyenlo desde los 8Os, por lo qe es 
conservador estimar la p~rdicda de COS (COS de referencia - Factor de cambio, con D 
)enelano de deforestaci. En el caso de la reforestacion, se observa un incremento de 
la tasa de reforestacion desde 60I, por lo ue en sto caso se estimo ua aemlacion 
palatina. Se estim el actor de remorion a partir de la distribution proportional de la 
reforestacon por tipo de sueoPCC', asnmienlo ma tasa de reeperacid de COS inical 
(agriculturay pastzales) haeia COS «de Referencia en o anos (que represent promethio 
de 1,C/ha'ao durate 40 a0s, Tabla 39) 

' 
' 
! 

Tabla 3. COS de referencda (en «CO2ha) y el factor de cab /FF lFg po tipo «le bosqrey uelo (APCC 
dispoihle en Bmioe Selobs) 
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Tipo de Bosque 
Clase de suelo COS de Ref 

FE, PCC (tcos») 

HAC 146./ 0.75 

Bosque Latitolia0do 
LAM 139.3 0.75 

Natural 
ORG 249.3 0.5 

VO 756.7 0.7 

N.l 1782 0./ 

LAC 161.3 0.76 

Bosque Conifer vol 352.0 0./6 
Natural N.I 238.3 0.76 

HAC 187.0 0./ 

AC 1393 0.75 
Bosque de Galer[a 0RG 749.3 0.75 

vol 256.7 0.75 

HAC 146.7 0.75 

AC 139.3 0.75 

Bosque Sala0do ORG 1,727.0 0.61 

vol 256.7 0.75 

NI 178.2 0.75 

Bosque Latifoliiado 
HAC 146.7 0.7 

LAM 139.3 0.75 Plant.ado 
VOL 256.7 0, 

HAC 146.7 0.7 

Cultivo de Cat¢ 
LAC 139.3 0. 

VOL 256.7 0.75 

N.I 178.7 0./ 

Tabla 38 Cleal de la ta.sa de remoci de COS a parrtir de la disibcic proporcioa de la reforest@acid pore tipo de 

elo, e CO ~nicial e agricultray pastizales (promesdio poera.do) tiempode recuperci (40 al0s). (Dispibe 
en EisioesSwelo.ds. NRF Amal co COS.tr)! 

Suelo Reforestain cos Referencia 6,% COS Final Rerosion Remotion 
PC 2001-2018 (ha) Pc tC/ha) cc (tC0) proporcion.al proportional 

(too2/ha/ao) (tC/ha/afo) 

At 14, 0 0./5 110 0.4 012 
LAC 63664 3.8 075 105 1.85 0.50 
0G 1.304 471 0.51 1,053 0.05 0.0 
VOL 38.399 70 0.75 193 D6 0.56 
Nl 1.839 43 0.75 134 0.0 0.0 
total 119,783 

I Rempel 4.4 1.22 
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3.7.8, CAlculo de las emisiones hist6ricas para cl periodo de an~lisis 

l nivel de referencia inclye las erisiones y remoeiones de las aetidades aalizadas, 
derivadas del periodo de referencia. Las emsiones de gases de efecto inveradero de la 
actividades de deforestation, degradation, Reforestation (ampliacin de poligoos Iorostales) 
y recuperation se estiman siguienlo el 'enfoque de la dierencia de existencias", condo Se 

propone en el Capitulo2, vol. A de las Directrices el IPCC (2006); 

AC 
(C, -) 
(4 -t) 

C Cambio anal en las existencias de carbonocn cl rescrvorio, tf'/yr 

Ce, Extenias de carbono en cl reservorio al incio del periolot_,tf 

C.,_:Existencias de carbono en el reservorio al final del periodot,C. 

Para las emisiones y remoriones de COS y cl incremento de bioasa en Vegetacion 
Secularia se siguicon el"enfouue de ga a i a s y  p~rdidas"como se popone en el Capitulo 
2, vol. 4 de las Directrices de1 1PC€ (2006) 

Cg. Cambio anual en las reservas de carbono en tonelalas ( C y r- I  
Ce:umento aual de las reservas de arbono debido al incremento en biomasa o COS en 
tonclalas por ato (C/ yr) 
A,:Disinucion a l  de las reservas de carbono debilo a la prdida de biomasa o C O  
en toneladas (tC/yr) 

misiones por deforestaci6n. 

Las emisioes historicass por delorestacion se delien como la suma de las erisioes de bidas 
a la deforestaion en cada a de las categorias de bosque y estado de degradacion drante el 
periodo de relereno; estos se caleulan a partir de los datos de aetividad y las densilades de 
carbono desert en las seconos ante1ore 

Factores de Emson de biomasa po Delores»aeon 

(C0, -00S,+ +Fe+,) 

D 
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FE etor de Emisin, 1COe/ha. 

to:Existeneias de C en biomasa antes del cambio forcstal, tCOh 

'to.pose:Existencias de C en biomasa despu~s de la deforestacion, CO/'ha 

C05: Carbono organico inicial o de referencia del suclo, tCO/ha 

D; Periodo de tiempo para la transicon a uevo valor de equihibrio fl ado) 

Pg: Factor de cambio de existencas de C' orgymico del suclo mineral para los sistemas o 
subsistemas de uso de la tiera para un r~gimen partcular de perturbacion del so de la tiere. 
stc lactor es adimensional 

lue: Factor de vambio de existencas de C' orgco para snelo mineral para determinado 
r~yen de gestin. Este factor es adimensional. 

'e Factor de cambio de existencias de C org/nico para el suelo mineral para la entrada de 
cnnendas orgcas. Este factor es adimensional 

Las estones proehias anuales de CO. por deforestacion se caleulan con la siguinte 
eeaewe 

r u = ¾ • L DAuwmasa, • 1- Hbwmasa, + L DAsoc01 • FH,nca.1 
t Lf 

E: Emisiones anales por deforestaci6n (CO,ao') 

DA Dato de actividad de la transici~ de Bosque a o Bosque (ha) 

FE actor de Erisi~n de la transici~n de bosque a no bosque, (tC/he) 

taos del periodo de an~lisis:t - I0 para 2001-2011,1-7 para 2011-92018 

t.Categoria de eambo de uso 

f:'Fipode suclo en la categoria de cambo de 1so 

En la Tabla IO se consiyga un resumen de los cleulos de emisiones de biomasa para los 
periodos de 00L-01I y 20 A L- 0 1 8,  Las emsiones por deforestacion se estitan considerado 
los depositors de carbono en biomasa a~rea, biorasa subterr'ca, materia m rt a ,  hojarage 
La emisin de biomasa perdida promedio por ano por deforestacion es de 2,2255,44 1CO, 
centre 2001-2011 baja a 1,374,015 1CO entre 2011-2018, 
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bl 39, Cleulo de emisioes e hiosat por deforestatei drate loss periods de 200-20 201-20A8 par@ 

TF -NB.Cy IN-SA, (Dipodble en NRU Ana co COS.clot 

Deforestacibn Emisiones 
Tlpo de Bosque Estado 2001 2011 CA 2001-2011 $4 2011 2018 CA 2011 2018 SA 

Int 128748 9,081,139 461,532 3,273,404 

Deg 975,00 6,6/1.732 39$,389 2,494,56 

Bosque latifoliado 
Mu Deg 83,591 1,0/1,368 9/4/ 605,864 natural 
et Deg 7,896 /,027 2,016 43,638 

28 143,042 /566 140,900 333,985 

nt 8,075 1171 2,692 25.631 

Bosque de conffera Deg 47576 28.637 12,902 97794 

atural Mu Deg 1 90 32.376 1,140 11,965 

7 980 18.273 1,960 s7 

- 

int 859 64 

Deg 5,038 4,/09 b64 10,764 

Bosque de aleria Mu Deg 3,094 2,363 

rr Deg 383 183 

7 1,071 22516 1,0/1 74 

� 423 102 176.610 Int 20131 20,131 

Deg 5916 6,835 50,401 

Bosque salad0 
Mu Deg 144 17,95 1// 7,006 

70 96 16232 99I 271,642 

Int 100.114 92,5/1 

Deg 
Bosque latitoliado 

Muy Deg 
plantado 

tr Deg 

7 

Bosque de Conifera Deg 7,41/ 

Plantado 
- 

Int 112,35.3 557,297 80,/IS 306,748 

Deg 46,628 498,650 51,86.2 426.615 Cultivo de cat¢ Mu Deg 15,182 82,232 34,99 196.202 

Dxtr Deg 515 51,936 Ar2 16,35 

78 8,218 18,168 17120 33,610 

Int 56,973 

Bosque Secunda O 

Deg 

2011 
Muy Deg 

tr Deg 

23 Total 2,772,302 19,782,122 1,322,007 8,296,097 

Anual 277,230 1,978,212 188.858 1,185,157 

6 a  '$'  '�" % 
pucbwp & 
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En la Tabla Al se presenta los c~lculos de emisiones de CO por p~rdida de COS por la 
deforestacion entre 2001-2011 y 2041-2018. S6lo se tomaron en cucnta la p~rdida de COS en 
la deforestacon con p~rdida de la copa de los ~rboles, mientras el COS se mantiene estable 
con los {tholes prescntes (no hay portrbacibn de suelo que generan las p~rdidas importantes 
de COS). Las esiones anuales de COS por deforestacion ascienden a 580,172 1CO'ao 
entre 20012011 baa a 329,235 1CO/a~io ctre 2041-2018. 

Tabla 40. Cleulo de eiioes de COS pot «deforestaci drate los perlodes 2001-20/ 20/A.2048 pare T )ANES4 
(Dipoible en NRF Asal con COS le,) 

Tipo de Clase de COS de Ref 
F F %e  

Emisiones Emisiones 
Bosque suelo IPCC (tCo) 2001-2011 2011-2018 

IA 146.7 0/% 410,788 171514 
Bosque LAC 139. 0/% 1,844,09.2 679,023 

Latifolido 0R 249.3 0.4s 44343 8,175 

Natural vol 256.7 0.45 1,854,956 829.808 
N.I 178.2 0.45 23,017 6.020 

Bosque 
LAC 161.3 0.46 27770 14.720 
you 352.0 0./6 7.284 Conifera 
NI 238.3 0/6 65,907 8.743 

Natural A 187.0 0./% 3,716 186 

Bosque de 
LAC 139.3 0. 1,800 2.,077 

0I6 249.3 0./ 248 248 Galeria 
VOL 256.7 0./5 2550 255 

Ac 146.7 0.7 9326 4,080 

uAc 139.3 0.7 276% 4,984 Bosque 
0RG 1,727.0 0.61 673.635 784.063 Salado 
VOL 256.7 0./5 7,650 5.100 
NI 178.2 0/ 13,987 5,843 

Bosque A 146.7 07% 3,789 6.849 

Latif oliiado LAC 139.3 0./ 7,752 9.275 

lantado Vt 2567 04» 13,516 - 

HAc 16. 0.75 44,882 34,244 

Cultivo de UC 139.3 0.75 34,332 64,09 

Cafe VOL 256. 0.75 718,035 1 9 1 7  

N.I 178.2 075 3.187 

Total 5,312,045 2,305,712 

Aumento de castcncas de carbono forestal cn terras convertidas en tcrras lorestales 

l pwomctdo de remociones historieas por la subcategoria " a n t o  de poligonos de bosques 
cxistetes" se ha ealeulado como la satoria de las remociones totales dividido por el p r o  
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de aos compredido en los dos periolos de referenca. La remotion bstria de ear bono de 
la sub-catcgoria es de 410,706 1CO para el periodo de 2001-2201I y de -148,35 1CO» enlr 
2041.9048 (Tabla 12). Las remociones anuales en de la subcategoria "bosues secundariosy 
plantacone nuevas"se presentan en la Figura I3 

Tabla 4l Reocioer por reforestaei drate loss periods de 200/-20/ 20l.2048 para las categorle de N 
C4Ty NBS4TF Dispoible en NF Amal co COS1bsx,) 

Reforestacibn Remociones 

Tio de Bosque stado Final 20012011 CA 2001 2011 SA 20112018 2011-2018 

CA Sh 

Bosque laif0liado Int 100,57 1,146,422 129,564 -552,586 

natural 
Deg 131,43 1,620,68 231,729 1,351,558 

Muy Deg 39,/02 498586 39444 383,745 

bx Deg 672 21,03 168 766 

.i 34.823 13734/ 21,430 129,091 

Bosque de conifer Int 0 11662 1,346 4.523 

natural 
Deg 12,902 712/ -1,613 2175 

Muy Deg 1,/10 21,115 -3230 34,136 

bxt Deg 81 10,02 0 0 

8 0 6,852 0 0 

Bosque de galoria lt 1,289 4.297 5,15 5,156 

De 2,748 18,837 0 673 

Mu Deg 0 945 0 0 

CB 1071 18,/63 1,01 3,002 

Bosque alad nil 2368 17,788 4/3/ 41 929 

Deg 1,97 -60,052 6.902 .77210 

Mu Deg 0 876 0 3503 

I 996 1,082 0 0 

Cultivode caf nt -3,277 23,659 2,182 10,515 

Deg 7,855 -46,858 ,234 38,465 

Moy Deg 515 -15388 r2 13946 

bxtr Deg 257 7,213 0 3.847 

8 0 0 2,04 -1,817 

Total 339,726 -3,767,333 456,632 -2,681,642 

Anual -33,973 376,733 65,233 -383,09.2 
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I 

2017 2013 2011 2007 2003 

6% 1C0,/a6o 
350, 

Veg Sec 2001-2011 
-Veg Sec 2011-2018 

lantaciones 

300,000 

250,000 

2.00,000 

150,000 

100,000 

50,000 

l 
2001 

Figura IR #emocioes @male de Coen egetaci secuwdaria, etablecidas e el periodo de 20/.20/ {Veg See 0/ 
0I%, en el period e 20/.2048 /Veg See 20/1.204) en plat@iciomess mervas, estableciders entre 200.20.8 
(Diponible en Veg Secundaria lex 

rsiones por degradacin forestal y aumento de existcncias de carbono forestal en bosques 
que permanecen como bosquts, 

aestimacion del promedio de emisiones y remoeiowes hnstonicas en tierras «ue permanecen 

coo bosques considera la biomasa a~rea en {boles eon D A >  [0emyel~rea de cambio 
en cobertura de copas en bosqus naturales centre estados de degradacion y recuperation, 
ticntras la biomasa en bosqucs estables po cabin en el t iepo. Las emisiones prone«die 
amales se estnan dividiendo la s u a  de enistones en bosques aturales, por el metro de 
ahos compredido en los dos periodos de referencia. La emisin hist~wica por degradaein es 
de 750,8791CO para cl periodo entre 2001-2011 I74,422 1CO ente 2011-20418 (Tabla 43) 
aremotion hist~rica por recuperacion de cobertura de bosques es de 279,154 1CO» para el 
periodo entre 2001.2011 de -1,059,081 1(CO entre 2011-2018 (Tabla 44). Las remociones 
por recuperac en bosques secundanos y plantacones est~n consderalas en las tasas de 
acumulacon anal, para evitar doble conteo 

Tabla 42. Em~doe de CO per degradacion de bosqres en lo periodos entre 2001-201l 2011.048 (Dispomible ee 
NRF Anal co COS be) 

Degradacidn Emisiones 

Tipo de Bosque Estado initial Estado final 2001-2011 2011-2018 

Int Deg 2,418,33 523.316 

Bosque latifolialo t Mu Deg 614.42 109,457 

natural int tr Deg 23.19%% 5,734 

Deg Mu Deg 639,403 113.507 
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Deg bt pep 1.02 417 

Mu Deg Dtr be 4,/96 

t Deg 72494.8 26.219 

Bosque de conifera Int Moy Deg 171,319 14,8.2 

natural Deg Mu Deg 364943 134 

Deg bt Deg 10,14 

lo Deg 1/916 1,639 

t Mu Deg 4.288 

Bosque de paler~a Deg Moy Deg 12,457 2962 

Deg Der Deg 1,866 

Mu Deg bet peg 1.636 

nt Deg , »29 34966 

int Mu Deg 54,08.8 

osqu $ala0do 
Deg My Deg 6,4l 1448 

Deg bet Deg 10,192 

� 
Int Deg I.A4 6433 

int My Deg 75,692 421 

Bosque latitoliado it Dr Deg 10310 

plantado Deg Moy Deg 19,135 

Moy Deg Dxtr Deg 3959 

� 
- 

la Deg ,86,730 93 743 

tr4 My Dog 3s.771 10,938 

e. tr Deg 26251 10,938 

Cultivwo de cat Deg Miry Deg 633,090 63.28.2 

Deg r Deg 68,192 4.546 

Mu Deg reg 

20.944 � 
t Deg 

Bosque eeundario 
let My Deg 2377 

2011 Mu Deg 13.867 Deg 

Total 7,508,786 1,220,956 

Anual 750,879 174,422 

Te4$.Reio.e e CO po eeera i de cobertra de bosq queer alee co.no hostages peal periodo 

entre 200.2011 y 20A 20A8. (Dispodble en RF Acal co COS.let 

Recuperacibn 

BIPCC 

Bosque latifoliado 
natural 

Estado Estado 
lnicial final 

De nt 

My Deg Int 

Moy Deg Deg 

Dar Deg Int 

Remoiones 

2001-2011 2011-2018 

1,45/,44% 

102,106 

37,489 

A.A 

77 
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/2,282 
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En resumen, tal como se obseven cuauto a las tenecas en los datos de actividad, tambi 
hay una dismimeion cn cl promedio anal de las emisiones de bomasa por deforestacin y 
degradacion y u anento en el promelio anal en las removiones por reforestaei~n (aumento 
en los poligonos forestales y remocin aual en vegetacion seeudaria) y reeperation de 
cobertura entre 2001.2011 2041-2018 (Tata 45), 

Dxtr Deg Deg -44.064 4,306 

Dr Deg Muy Deg -12412 5.868 

Deg l 79.393 745,531 

My Deg let 29.163 0 

Bosque de conifer a Muy Deg Deg 24,014 374,751 

natural Dtr Deg Int 32,500 0 
Der Deg Deg 30.371 0 
Dxtr Deg Mu Deg 5.672 0 

Deg int 10,427 18.9/0 

tu Deg tint 0 2.02 
Bosque de galerla 

Mory Deg Deg ', 9)4 8,26,3 
bxtr Deg Mu Deg 846, 2,24 

Deg It 34. 40  43 146 

Moy Deg int 16,817 

" Bosque sala(do tu Deg Deg 16,129 0.644 

bx beg Deg 0 10,192 
Der Deg Moy Deg 0 2128 

Deg le 344,519 1,9070,158 

Muy Deg Int 3,814 303,839 

Mu Deg Deg 123,472 /3,7 
Cultivo de caf~ 

tr Deg lat 4,813 0 
bxtr Deg Deg 19.094 67,464 
bar Deg Muy Dog 0 0 

Total -2,791,537 -7,419,867 

Anual 279,154 059,981 

' ' 

Fahl 44. Froedio de emiiomesremocices de coda aetividad yperiodo ale arlisi ispoible en 'RF 4ml eon 
COS.xls 

Aetlvdad 
Tas.a Anual (1CO2/ah1o) 

Fuente Direccin 2001-2011 2011-201.8 
Deforestacot 2255.442 1,3/4,015 

l Degradatin 750,879 Emislores 
174,422 

Reforestaci 410,706 448,375 

I 
Veg Serunlaria 187,104 384,149 RHeroines 

Recuperacin 279,154 1,059,981 

Total 2,129,358 -344,018 
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3.8, pisiones/remociones anales. 

Pe estimar el pvel de r e f e r e i a  anal para la deforestacion y reforestation, se utilizaron 

como base la dclorosteion y reforestacion anal estimado en el estudio Lope-Melara t0/0), 

siendo quc las proporciones de deforestaci~ y reforestacion centre los tipos de Bosque y 
estado de degradation no camban, es deer, s pucde translormar las tasas le deforestaon 
reforestacion perilico a tasas anuales, aplicandor n factor de rasfomaion a todo cl 
periodo con los datos anuales de delorestain y relorestacon, dado ague la suma le 
deforestacion y reforestation total cran casi igual; 

Suma de deforestaci~n anual (sin Cultivo de Caf~ y Bosque de Galeria); 178,34 ha; 

Suma de deforestacion en de dos periodos analiados (con Cultivo de Cafe y Bosque «le 
Galeria 192,588.5 ha. Contribucion de Areas con Cultivo de Cal~ y Bosque de Galeria a la 
lelorestacon cs m os  de 1096 del total 

Suma de reforestacin anual. 154,072 ha, 

Suma de rclorestaion en los dos prioloe 151,633 [a (119,093 h sin Veg. Sec)  
Contribucion de Areas con Cultivo de Cafe Bosque de Galeria a la reforestacion cs enos 

de b% del total, L translormacon aplicada a las csiones/remotiones peridicos a 
ensones/remociones anuales se prvseta en la Tabla 6 

larala estimacion de remociowes po reforestacion se apicaron la transloaen de los datos 
per~Kloos a dados aale solo a la remocon pGr la subwategoia elorestaeon pow ame no 

de poligonos de bosques, ya que para la sub-categoria de. Vegetaeion Scrudaria y l'lantaeiones 
cvas ya se dividieron los datos de aetividad en cohortes de aeuerdo al stado «de la eobertura 

de dosel al final del poriodo de an~lists para csliar las remoones 

Tabla 45. La too. ales de deforestacion y reforestatei de etdioy la trasfomaci aplicada a las torsos too he 
periodicos, sin toarr en ceta la reforestation de egetaei Secudaria. (Dispoible e NF bead co C0do 

Aho 

2005 

Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 

deforestacidin Deforestacion reforestacion Reforestacin 

estudio (Ha/a0) aualliala (ha/aflo) arualizada 

7,104 7,672 7 6 

18,6/6 20,/0 944 730 

10.896 11,/6/ 2.000 1,546 

n 13300 14,364 4,748 3.670 'e 
k 

I466 15.828 4,524 3.497 cab or % 

8,436 9111 9,432 7294 wt9us E' 
9,708 10.484 15,900 12290 :¥ • 

15,588 16,835 26,32 70,818 
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2010 13,256 4316 7,020 5.426 

011 8,1I60 8.813 15.180 11,734 

7012 9404 10,156 896 69 

7013 8.644 9,335 2,380 1840 

7014 8,980 9,69.8 5,752 4.446 

2015 /,844 8,471 11,876 9,180 

2016 8,532 9,214 17,956 13,8/9 

2017 9,/64 10.544 22,224 /,/8 

2018 5,376 ,806 6,736 4.820 

Total 178,324 192.585 154 72 119,094 

lea cl vel de referencia anal de degradaci y recuperation no se cuenta con datos 

analiados, por lo que se usan los promedios de cada periodo, En la Tabl A7 e Figura I4 se 
mestra las misiones y remocones anuales de 001.22048 de tolas las actvidades que se 
tomaron en c a  en las cuaCI0CS 

Tabla 46. Ealioe y reocioers de co aades de lass activtdales aaliadars parrael period de 200/2048 pea Ee 

Salvador. (Dispoihle en NRF 4al co COS.l) 

Ao [0ls00.$ Fells CO Rereeiones Re00i0OS feeeie0es el/0.$ eeelees NRF a.al 

iota efeestace (foetal eores.tac Os Degradain c.speer al (t002/aiol 
Delores.tao (CO2/lo) Polio0s de Veg. Secy efores.tact (CO2/ho) (t002/ti) 

(to02/lo) Bosques flt4 t002/al.0l 
(1CO2//lo) (C02/no) 

200.2 1300,200 309,54 ,014 28259 24 7s08./9 79,154 2050,116 

2003 3418,150 $81385 9,513 -6.518 3.510 750,8./ 49,154 4.0044 

200 L994,226 4/4,88 8,/14 1014 10.420 750,8./ 0,14 2745.202 

2005% 2434.215 579.58 198 146,/7 26.824 750,87 279,154 4,113,443 

2006 2.682.395 63862 189,hl 91.904 4244 750,879 279.5 $,69 

200 543.989 367.62 394./e 27214 70AL 750,879 7915 1,691,14 

2008 776.794 423.09 66s4 21 129.94 750,879 944e 1,621,16 

2009 2.852.973 679.2%% 114/90 280,0. 223.02 760.4% 2791 2,70,242 

no 2,426,162 77.60¢ 293,85 9000 247,27% 70.4% 29.1¢ 469 

"" 
,49044/% 3593 035.38% 296,466 99426 70.8% 279154 1,0809,3/4 

0 1/21,154 409.80.% 754 301,7 402,816 174,42 1.059.981 603,$3 

2013 $80% 76,68 99619 307,303 31100 14.42 1,059,98. 355,388 

204 1,64.3,55.2 991,327 240.6 344,859 330,1 1/4,42 109,98.1 23296. 

2015 1,41,6.0% 41,823 49709 410.88. 3942 174,42 1059,98.1 387869 

206 156155 1,804 751.58.2 4306 433.90 1/4,42 109,981 772% 

2017 1,787,04.3 42,492 930.22% 445,31l 510.6 /4,42 L09,98.1 5012 

2018 983.9a 4,27 261,0.20 43.28% 532.306 44,4 109,98 890,8.3 

Total 32637.510 7,770,933 6,448,97$ 4,500,084 3,852,240 8,720,742 10,211,403 24.068.924 
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Figura A4 Tendencia e el to.tad de emisdoes'receioers ar.ales (en tCO2Ario) ere 200A-20' pa EI Salvador, 
nchoyedo emisione de COS pr deforestaci y remocioes de CG por reforestacio. (Dispoibe en NERF Dea 0o 

COS lo 

Se nota una rcducin de emisiones durante todo el periodo de an~hists re 00l y 20I8, 
con altos a bajos durante el pcriodo de 0019044,  pero a partir de 04 la reluccion de 
emisiones cs mis constante, corvirtiendo el pais cn sidero co a patit del ao OL5 
Las tendencas «de reducion de siones y aumcto en las remociones «de] ltimo periodo 

coeden con los esluerzos del pais con la politea de vestauraeon 
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8. Periodo de Referencia 

partir de an~ahisis de todos loss datos de actrvidad y factores de emsion, es importatc 
cstableer el periodo de rclerencia quo cl pais cqucre para poder analiar los posibles 

pactos de las politicas y programas dirigidas hacia la reduccion de eisiones, 
particularmente los sluerzos encaados  haea la restauraei~n de. mis de un mill6n de 
hot~reas, establecida c o o  meta en la estrategi ENMbA para 2080, para el cual el MARN 
ha desarrollado su Programa de Restauracion de Ecosistemas y Paisajes-PREP (MARN,201) 

yel Plan de Accin de Restauraci6n 2018-2022 la estrategia Nacional REDD, 

La contribucion prevista y deterinada a nvel nacional de I Salado (NDC, MARN 9201.5) 

estableec quc La Estrategia Ambiental de Adaptacin y Mitigcin al Carbio Clim~tico del 

Sector gropecuario, Forestal, Pesquero y Aeuicola (015), y sus planes de implementacion 

asociados, c o o  cl llan de Agricultua Fanihar, serin amalizados catda cico ados. La 

Estrategia 2015 y to«las las ulteriores estableccr#n un apartado especifico de elaboracion e 
impleentacon de contribciones naconalmente determinadas, con los recursos dispoibles 
ynecesidades adiionales para su plena eieeucin, a reflcarse en su planes coerelos de acein, 
contemplando como m i n o r  rcas defilas de territorno acoal en dode ser~ 
ejectadas, de acucrdo a prioridades nacionales, incluyendo el establcciento de meta 
caotificables de transformacion de la agricultura tradicion.al a agricultra sotcible, 
dentifienlo los recursos ecesarios para cllo, asi como la estimaion de la reduccion de 

cmsiones de GEI asociacdas. Esta transformaein voprender~, entre otros clemetos, el 
desarollo y difusion de la agroforesteria y la progresiva e irreversible reduccion del uso de 
agr0-qm0$ 

area 2030, LI Salvador establcccr~ y manejar un mill~n de bctreas a traves de "Pisajcs 
Sostenibles y Resilictes al Cambio Clim~tico" Se rata de un abordajc integral de restauracion 
de pasajes, donde se rehabilitar~n y conservar~n las onas boscosas, se establecern correlorcs 
biol6gicos mediate la adopcion de sisteas agrolorestales resilientes y transformacion de las 
zonas agicolas con practicas sosteibles bajas en earboo, y buscado la Neutralidad en la 
Degradacion de las Tierras. En est arco, se conservard la cobertura arborea actual, 
manteiendo las rcas naturales, inchuilo los maglares, los sistemas agroorestales y las 
platacones orestales existents. Adema~s, se mejorarn las rescrvas lorestales de carbon, 
ncrementando la obertura en 256 del territorio, con sistemas agroforestales y actividades de 
reforestacibn en rcas riteas, como bosques de galeria, zonas de recarga aeufcra, y zonas 
pwopensasa deslzamiento 

EI Salvador presentar antes de la COP 3 n plan de diversificaci~n de la agriculturay la 

actividad cconomca para la zona oriental del pais, a implementarse en el period0 018.-2025, 
para impulsar su resihienca a los efertos a«versos del eambio clam~tico y oricntar su desarrollo 
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bajoen carbono. Pura el eumpliniento de sns metas se establecer~n los nccsarios medios de 
implementaciomn que estuviera fuera del aleanee de las finanzas acioales 

Los me«dos de plecntaion e Chern a los IsUrumetos y meeaa11o (le aDoyO 
necesanos para alcanazar la aspiracon lel pais y contribuir a las prioridades de adaptacion y de 

ogaeion acorde a los compromisos que establezca el acuerdo global 045, Por ello cl pi 
ha deeidido defir el ao 046 com i i o  de evaluacon periodico de los wpactos de los 
programas en la reduccion de GEl en el marco de NDC'y otros comprooisos instituonalo 

(pj. MAG 045), Por lo anterior se toma como tipoy periodo de referencia el promehio de 
las emisiones por la deforestacon y degradacion de bosqes y remociones por la reforestation 
y recuperaci~u de bosques gencrados etre 2006 g 20L5 (Figura 13), I i e l  de relerencia 
promedio de este periodoes de 1,359,188 1CO-c / ao 

tC0/ano 

5,000,0OO 

tC.02anual NRI 2006-201 

4,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

1,000,00O 

2,000,000 

002 2010 2012 7014 2018 Aio 

Figural. Tendencia eel iota de ensioeremoeoerr aales (en tCao) ere 200-008y polio de emisdone 

de periodlo de referenciq de 2006 0/5 (Diponible en teertilube RF 9CL.Aa!Pia ox 

Esto impica que cl pais ha generado reducriones de emisioncs cntre 016y 2048 c 

promedio anual de 2,0830,507 CO»-cq / a0, 
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4. An~lisis de inocrtdurbre 

La incertidumbre de la estimacion para el Nivel de Referencia de emisiones y remo+ones 
lorestales (NR), e cuantifica utilizando una combinacion de propagacion de error en c~leulos 
simples y el m~todo de Montcarlo para el conjunto de esumaciones de cisiones y 
remociones. Las fucntcs de errores de los vvclos de referencia de deforestacion, degradacion 
y meora de ls reservas de carbono se calenlan por scparado y se comian cn tuna sola 

estimacion de incertdumbre y se informna al nivel de confianza de 9096 de dos colas. Las dos 
fientes de incertidmbwe son los errores relacionados con los datos de actividad y los factores 
de cmson o remocidn 

5.I. Datos de Actividad. 

Los datos de actividad utilizados en cl ~lculo el NRF «ea estimados a partir de los Dtos de 
Referencia, obtenidos mccdrante la evalacion visual del uso del suelo en i~genes de alta 
resolucion, sobre una malla sister~tica de I I km (21103 uidades de muestrco), cada 
uidad con 25 puntos para la evalacion visual establecidos en na malla de 5 " S puntos 
abarcado una superficie de 0.49 s (7070 p). Se realizd un muestreo sistem~tico para 
garantizar la distribucon homogenea de la muostra de unidades cntr todas las categorias de 

cambo. 

Pea el  an~lisis de incertidumbre en los datos de actividad se toma como fuente de 
mcerudumbre la variacon de cambios observados a mvel de unidad de uostreo, Para 
deforestacion se caleula la variacin de puntos quc cambian a NB (Tp-NJ) en cada unidad 
y para la reforestacin la variaci~n de puntos que carbian a 'TT (NB-Tp. Pr degradacion 
y recuperacin de bosques que permanczcan como bosque se toma como fuente de 

certidumbre el ntmero de puntos que cambia de eategoria de cobertra de doscl en cada 
dad 

Las fuentes de mccrtdumbre en la evalac~n vusual de la malla sister~ta cstan asociadas a 
i. 'Tarano de la muestra (densidad de la mall sister~tica), ii, Interpretaci~n de la cobcrturay 
iii. Calidad de las im~genes dispoibles para evaluar la cobertura 

i.'Tara~io de la muestra: El mucstreo hue una malla sister@tica de I,10 muestras con una 
distaoa de I " I  km  y  un tama~o de muestra de 0.4 has, representando aproximadaetc 
0.59% de la superficic total del pads (211030,49/2104100), con un total de 2110325 puntos 
interprctados para los aos 2001,244 2048. La vaiacin de puntos que cambian de bosque 
ano-bosque y vicevcrsa cn cada unidad varia m s  que la proporcion de bosque que cambia de 
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cobertura, por lo que sc espera en el an~lisis de Monte Carlo que la vaniacon en cl area total 
para deforestacion y relorestaion va a ser m~s alto que la varacn en cl #rea de degradaci~n 
y recuperacion. Cada clase de activdad Acne mis de 16 transiciones reportados en cada 
periodo de an~lisis. Este implca que cl porcentaje de enror en la csuracion de superficie 
puede variar entre subcategorias de transiciones 

ii. Interprctacibn de la cobertura: Con el fin de grantizar la calidad de los datos en la 
interpretacion de parcelas de la cobertura y/o so del suelo desarrollada en  la consultoria 
A~lists de cambos anales en la cobertura arborea y otros sos del suelo en l Salvador 
usando la herraicnta de Collect Earth Online (CEO) a partir de muestrco por teledeteccion 
con images satelitales de alta y mediana resolei~n"; se desarroll~ una uetodologia de 
control y evaluacion de calidad de la interpretacion realizada en cada ado (2004, OH1 2018) 

C'on cl prop~sito de garantizar la calidad de los datos generados durantc la interpretation, Se 
desarrollaron jornalas de capacitaci~ intensivas en el forato te~rico-practico sobre 
experiencias dcsarrollalas en la implementacon de estos estudios, metodologias y protocol0s, 
con ~nlasis en la interpretacion visual y de campo de los diversos patroness tspaciales le los 
obietos, para la identihcain de coberturas y usos de suclo, preparacion de la inlormaco 
ser utilzada durante el desarrollo del estudio, generacon de proyectos en las doversas 
plataforas a utiliar (Collect Earth online y desktop, ArcGis, QGis), y vaciado de informacion 
y generacion de resultados. En el marco de la capacitaci~n, es importante menionar eue los 

interprctes empezaron a realizar cl trabajo de interpretacion media vez otengan claro cada 

u o  de los critenios de interpretaei~n implementados durante el desarrollo de las 

capactacones 

Para cl desarrollo de la evaluacon de la cxactitd en funcon de bose. y no bosque y pol 
transicion, como primer paso se establecieron B transiciones 2001 9011,904I 048 200l 

048; posteriorente, sc elabor una hoja de clcnlo en Excel el cual permit la introduccion 
de los resultados por transicin de cada no de los interpretes y el  proeesamiento de los 
mismos (Figura I6, I7, 18, en ese sentido se obuee un porcentaje de exacttud en win 

le bosque y no bo sq e y  por transicon para cada ua de las transicones 
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Este mismo proceso se realizd para cl desarrollo de la transicidn del interprete , utilizando 

la nsma plantilla. 

Una ven se tengan los resultados de las transiciones de ambos interpretes se realiza la 

coincidencia para la estimacibn de la exactitud (Figura 17), 
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Figure t lattilla para la evar@cio ode la ecacti.tad en foci de bosqe yo bosqe por trasici (ispoible en 
Metoo logia para la evaluaeior y control de caslided Doc) 

Para el desarrollo de la evaluacion de la exactitud en funcion de las categorias de bosqu y no 

bosque para cada uno de los a~ios (2001,2044,2048) se elabor uoa hoija de c~leulo en Excel 

el cal permitc la introduccion de los resultados y el  procsamento de los mismos (Figura 
I8); en ese sentido se obticne u porccntaje de exactitud en funcion de todas las categorias 

de. bosquey no bosque para el desarrollo del cstudio 
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Figure A8Plastihla parra la evaha de la eracttad em fcion de hostage y mo boqe (Dispoible en Metodologtar 
para la evalacioycontrol de cadicdad. Doe) 

Paura el desarrollo de la evaluacn de la exactlud en fueon de las categorias de copay no 
copa para cada no de los aos (001,9044,2048) se elabord tambien una hoja de cdleulo en 

eel  el eual permite la introduction de los resultalos el proccsaminto de los mismos; en 
ese sentido se obtiee an porcentaje de eyacutud en fuein de todas las categorias de copay 
no copa para el desarrollo del estudio. En La Figue 19 u ejemplo del resultado 

Tipo de cobertura 2018 

lgural9oreetaje de coincidecia en la interpretacio de Capua No Copa etre cos/tor y revisor (ipoihle e 
Metodologia para la evalaioyotrol de cahi.dad Doe) 

El sosgo de interpretaci~n de Copa/No Copa lu m s  alto en 2001 (2096) y dismiyo para 

2041 90182 <1296. Esto tienc que ver con la calidad y resoluein de it~genes de sat~lites 

ue se usaron, ya que en OOH no habia im~genes de muy alta resolucion 
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l sesgo de la fotointerpretaci~n dcl uso dcl suclo y la densidad de copas se control6 

neiante la homologacon de critenios y el establecimicnto de ~rboles de decision para la 

evaluacon visual de im~genes de. alta y medana resoluon. Para reducir la variabilidad cntre 

loto-terpretadores se realizaron ejereieios de e n t r e a e n t o  uhzando muestras comes, 

hasta logar la cossstenca adecuada. 

En cuanto a transiciones, en los resultados el m a c ro  de casos con transiciones poo 

probables fucron relativamente bajos (tales com6 NB .> B .> NB, -> NI> 1, Tabla18) y 

para presencia/ansencia de ebol en cl punto de an~lisis (Copa Si > No > Si, 0 No .> Si> 

No Tabla 49) 

Tahl 47aoiciome de puntos co prestecla'rosemci de Copa para 200I, 20I 048 en el ponto de verificaei 
con lets #rosicioes poco prohuabler e color roio, {bisoible en Dlatos de Activiead.rho) 

2001 011 2010 No put0s 9% 
Ne No No 227,888 439% 

No Na $ 24,856 59% 

No Si No 7.,552 1% 

No Si Si 38,707 7% 

Si N No 46,067 99% 

Si No Si 17,808 3% 

Si Si No 13,253 3% 

Si Sr Si 150,157 299% 

Total neral 526,288 

Tabla 48. Traicioes de pautos co Bossqe (B)No Bosqe (NB) pate 200l, 0A/ 2048 en lo.s puts de verificaci 
con lo traosicover poco probables en color rojo {Dispible e Dados de Aet@videa.xx) 

2001 2011 2018 No Puntos % 

e 

" " 
1/8.29 $4% 

B 
" 

NB 12,6/4 2% 

8 NB 

" 
4,147 1% 

" 
ND NB 27,286 9% 

N 
" 

B 17,660 3% 

NB 8 NB 4,228 1% 

NB NE 
" 

12,174 2% 

N ND N 271,111 1% 

Total general 527,575 

gual, las transiciones observadas en etados de degradacion cn las udades con bosque no 

prescntan d r os s  altos de transcones poco probables (Tabla 5) 
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hl 49Feeuecay poeetare de ucdadeco tr@sieioes et estat.dog de degradaeio pod fen ra n.fa) o y  pi000  

(en rojo) probable en 2 0// 2048 el teat dee 769.8 idlades qgue cambitrron eye 200 208. (Dispoible en 
Dato.s de Activicdad.xd.x/ 

Estado2001 Esta0do2011 Estad02018 N % de 7698 

unidades 

Int Deg Int 601 
- 

Int Muy Deg Int 23 0.3% 

Int Mu Deg Deg 94 1 

Int Extr Deg Int 2 0.0% 

Deg Int Deg 104 L .4 9  

Deg Int Muy Deg 9 ' 
Deg Muy Deg Int 44 0.6% 

Deg Muy Deg Deg 418 
- 

Deg Etr Deg Int 1 0.0% 

Deg Extr Deg Deg 12 0.2% 

Deg Dxtr Deg Muy Deg 16 
Muy Deg Int Deg 4 0.1% 

Muy Deg Int Muy Deg 1 0.0% 

Moy Deg Deg Muy Deg 9 ' 
Extr Deg nt Deg 1 
[xtr Deg int Mu Deg 1 

extr De Deg Muy Deg 2 " 
Total 17.4% 

iii. Calidad de las im~genes disporibles: Durante el proceso de interpretaci6n de las 
im~genes los foto-interpretadores anotaron la calidad de la informacion de la interpretac 
en categorias, tanto para la interpretacin de LUISO como de l COPA/NO COPA: 

I 0 La lormacon es de muy ala calidad 

2 96 509% aformacon cs de calidad dudosa 

3 51-759% La loration es de calidad regular 

4 76 -1009% la mlormacion es de buena calidad 

laralas bejercicios de interpretacon, ls de 98% de los puntos interprctados la 
formacon cs de buena calidad (Tabla 5l) 
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Tabla So Proporci de ptoss en lass #categorias de cadidad de interpretacio, qge refleja la cadidad «de imgene 

lo (Disoible en ClarifacioUnidades ponto.xhor) 

Calidad Uso2001 Co 2001 Us02011 Copa 2011 Uso2018 Copa2018 
0 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 

26-50% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 
51-75% 1.3% 1.3% 0.89% 0.6% 0.99% 0.6% 

76-100% 98.5% 98.6% 99.1% 99.2% 99.0% 99.3% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Como se puede observar, solo una proportion m y  pequca de las interpretaciones registran 
una calidad de muy mala a regular (0.7 a 1.59% en total. Dado quc no habia im~genes de 

muy alta resolucidu en 200I,el porcentaje de puntos con interpretacion de uy mala a 
regular calidad era superior a los porcentajes de 2011 2048, con las im~genes con mayor 
esoleo 

5.2. Calculo de incertidumbre para Datos de Actividad 

laura calcular la certidube. en los datos de actividad, solo se tomo en cuenta la 
incertichmbre en los datos, con base en las proporciones de cambios en cada categoria de 
rasoon. Se calcularon dos mdc adores de incertidumnbre; 909% intervalo de eolianza de la 

media y cl  error est~ndar (EE) 

Se. calcularon los 909 intervalos de conhanza de cada traneon con la formula 

-INV'T,CI0.L,) "Sup. "RAT/K((WP (-W)/(R..1)) 

Donde INV T,9C0,I,a) es el inverso de la distribucion t de Student de dos colas que esti 
rclacionada alN, Sup cs la superficie total de la clause de transicin, Wies la proporin de 
puntos de la trasicons l es el nero total de puntos en la clase de transiciones. Se 
utilizaron los imites de 9096 CI para la simulacion de incertidumbre en los datos de actrvdad 
con Monte Carlo. 

Se calcularon el EE eon la sgucnte formula 

L.96RAI7Z((W,'(1-W))/(%.-1)»Sup... 

Donde Wies la proporcon de puntos de la transicion • es cl n c ro  total de puntos en 
la clasc de transiciones, Sup» cs la superficie total de law clase de transiein. Ea la 'Tabla 5 se 
la nun ejemplo de ua tabla de transcones de u a  actvidad eon sus estacones de 
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incerudumbre (cabe scialar que en total son L tablas con sus respectivos calculos de 

certdubwe) 

Tabla SI. Eiemplo de la eosteeei de la ah.las de incertcdubre para la traieci TE NBC4det period 20/ 
08 Ne tero de pintos spfiee ha quecabia en la categoriar de trastei W la prooeio q 

represeta la trasicio dentre la actividad correspondiete EE Error Estdear, 90%CI=90% lervalose 
Confiaa don.de 90g/ Inf es el lite Inferior 90%Ci Sues el limite superior de interval. (Dis.poi.ble en 
reasicioneg20/ +-2048RF90Lb 

tansdei N Super felee Wr E.E 9040 0KC of 90%CI Sup 

0Lint--43-CA 716 2.85% 04 184 197 2.658 3.03 

BUN-Deg NB-CA 859 3,426 076 196 210 3.216 3.635 

BIN Muy Deg--NB-CA 2 1404 0.110 138 8 1256 1,55 

BLN ctr Deg- N3-CA 1 4.8 0.004 2 31 

" 
o 

.NZ NB CA /6 1049 0.082 171 1 919 L,179 

CN It NB CA 
' 

8 0.00 1% 

" 
13 9 

8ND N CA 1% 64 0.005 31 ,, 28 99 

CNMu Dog NB CA b 24 0.002 19 74 0 4.8 

8KN/NCA 

' 
8 0.001 11 

" 
13 29 

8N/NA 

' 
4 0.000 8 37 28 s 

-lot.N8CA 

' ' 
0.000 8 37 28 36 

80 0e8- - N B-CA  8  3  0.003 22 2 i 9 

BG-78 N8-CA 2 
' 

0.001 1 21 13 2 

BS-Int N-CA 17 68 0.00 32 36 31 104 
854uy De.NBUA 5 ro 0.002 1 23 a 43 

B5-23N3-CA 2 8 0.0O u 21 3 29 

0LP-int NB-CA $ 36 0.0O 23 28 8 6f 
gL-peg-NB-CA 8 37 000 22 27 5 9 

gMuy Deg4NB-CA 1 4 0.000 8 2 -28 8% 

bu Dar Deg-NB-CA 3 1 0.00 
" 

21 .9 43 

CC Int NB-CA 4 295 0.073 66 72 223 36 

cc Deg N-CA 109 435 0.034 80 86 348 57 

CC.My Dog NBCA 38 42 0.043 89 % 446 638 
c Der Deg NB-CA 3 12 0.001 14 21 -$ 33 

.U.08 N CA 2 100 0.00.8 3 
" 

56 143 

sec2011 Int NB-CA / 0 0.024 6i8 4 24 380 

see0Deg N CA 796 1181 0.093 128 14 1043 1318 

Bee0-AM Dog N CA 95 3/9 0.030 7 

" 
298 460 

Bee1.+/ De NB8 CA 3 L 0.001 14 n 9 33 

0sec2011278--N0A 89 355 0.028 7 79 4% 433 

Total 3,192 02,/30 1.000 

5.8, C~lculo de los factores de Emision / Reroe6n. 

Los datos del l v c n t i  Nacional de Bosque (1N) fueron utilizados para estar  la 

dens[ad de carbono en boasa de eada to de los usos de sucloy los factores de ems1on 

de las categorias de carbwo de. so 
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a principal fuenle de error de los factores de emisibn est vinculada al hcho de que las 

ecuaciones utilizadas para calcular AGB BG1, de las coberturas forestales esti calibrada 

especihcamente para EI Salvador. 

Asitismo, la otra fucnte de error podria estar relaionada con la agrupacion de las categorias 

de uso No Forestales, y el hecho de quc cs4as categorias de uso no cuentan con parcelas de 

c s t a c ~ n  de earbono, Partcularmente los factores de emisin de [f a sos de suelo No 

Bosque con {rboles (NB.CA) tie.en u ivcl alto de incertidumbre, ya que fueron derivados 

de ua proporcon de los ~rboles de los bosques correspondicntes. Iara cllo, se uthrcaron la 

proporcibn de ~rboles> I0 er correspondicntcs al Bosque Muy Degradado que a snu ve 

siempre generan crisiono con cl cambio T1NB(A y es congruente con la metodologfa 

de c~lculo que se aplca (Cambios en Reservorios). Se utilzaron ctos valores de bomasa de 

los #rboles, dado que no toda la biomasa de los bosques desaparece despuds del carbio de 

uso de suelo, dejando una cobertura de {rboles en el panae ayropecuano cntre I4y 18% 

(abla 5). La bioroasa encl componente arboreo de los bosques m y  degradados 

representa entire 79% en Bosque Salado bast 2596 para Bosque Latifoliado, lo que aproxima 

cl porccntare del componente arboreo en el ambiente agropernano 

Tabla 5. Poreetaje de punto co rboles en lo wsos de selo NBossqe en 20 2AI, 208 (Dispoihle en Dao.s de 
Actividad et. 

so de suelo 2001 54 2001 CA 2011 SA 2011CA 2018 $4 2018 CA % 

ArboleS 

Cana de aca 72,814 1,806 8/,039 7,405 11,481 3,176 3% 
Cuivo de trutales »0 7,563 9,934 7,551 10,812 9,330 48% 
0la 00018rs ag/i0.0hrs 216,530 20,321 362.097 47,809 323,834 0.60 1279% 
Wegetac.in abut/ya 2271509 42418 138.909 24,1/0 150,110 34.286 16% 
0tr3s treas 2rb0lad2% 22341 36,466 31,855 38,780 30,36.2 45,674 59% 

to 345.315 34496 267,957 339/0 246,94 41,021 11% 

Subtotal AG +A 890,060 143,070 897,791 154,684 863.5 184.0 15% 

Cuer gos de agua 48,274 22% 49,384.3 84 49,595 237 0% 

Areas arbolds en tejid0 269% 4,8% 2562 4,455 272¢ 5,173 64% 
ehiiado cooio 

Tejido edificadcontinu 22818 3.94 26,296 4,64 26,762 5.020 15% 
Te#id edifiead his.continue 9,614 9.895 39,429 12.029 42342 15504 »M 

Aealeers wsuelo des.moo 5.994 145 6,696 •• A/4 73 1% 
[staquesysalineras 219 13 2,627 76 2.88.2 84 4% 

Subtotal HU AS+ 0T 111,586 19,1/6 126,952 21337 129.281 26,090 1% 

Pea estimar la incertidubre de los fatores de ems1n de1 COS se utilizron los niveles de 

error de las tablas de IPCC las f6rulas de propagacibn de error para la esstacon de 

prdida de €OS por ada tipo de cambio de uso de suelo tipo de suelo: 

Para multiplicaciones se utiliaron la frtuula , I  de pp( reporte de Incertdumbres: 
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Combinacron de ncerhdubres MetocdoI- Multplicaciones 

U,otal =Ju{+ U{ +···+(I� 

DondeUe- el porcentaj de incertidumbrc en el producto de las cantidades (la mitad del 
9596 intervalo de confiana dividida por el total y expresada como un porcentajo),L = el 
porcetaje de incertidubwe asociada a tada no de los variables 

l'area la sumay resta se utilizaron la formula B. de reporte de lacertidumbre de IPCC 

Combunacw de Incertcdubes - Mtodo I - Sama Resta 

{K, +,+KU,+x +. +(,+%,° 

lx, + x +  +,l 

Donde U - cl porcentaje de incerticdumbre de las sunas de cantidades (la mitad el 959% 
intervalo de confianza dividido por el total y exprtsado como porcentaje, x. variables para 
combinar; pucede ser p~mere positivoo ncggativo), I el portentaje de incertiurobwes 
asoeiados a cada uno de los varables 

La pnipal fuente de error on los factores de emision y remocion por degradacion y 
recuperaci~n est vinlada a la incertidubre de la bioasa arborco en fnncion de la 
cobertura dcl dosel. Se asue que la dismicion de la cobertura de dosel del poliyono de 
bosque dentro ua uidad de muestrvo cst estrechamete relacionada con la perdida de 

biomass de los rboles grades, i e t r as  para los olros reservonios cs enos claro su posible 
relacion, por lo qe se us~ la variacion en borasa de los ~rboles. IO em Dl' como base 
para calcular las emstone por perdida de copa. Para todos los tipos de bosqes inventanados 
e nota ua reduction de la biotasa de los ~rboles IO em DAl'en la medida que haya menos 
cobertura de dosel. En cl aso de la remorion de biomasa a partir de la recuperacin de la 
cobertra de dosel el Bosque presenter en la unidad de maestreo se cspera na recuperacon 
de biomasa de los #rboles grandes del doscl, eon D)AP> [0 em, en el sentido contrario a la 

degradacon 

Para cl caso de cambio de No-Bosque a Bosque (Reforestacion) se utilizaron categorias de 
factores de remocion, dependiendo si la unidad de muesureo l) ya present~ puntos con bosque 
en la cvaluacibn anterior, para la cual se onsidera la relorestaeion como ua ampliaeidn de] 

poligono del bosqe mantemiendo la densidad de biomasa constate (es decir, se calcula la 
biomasa de la superhiie aiadida, de acucrdo al tipo de Bosque y estado de degradacion del 

iso) la uuidad de muestrco no present~ pudos on bosque en la valuacion anterior, 
para la cual se considera la reforestacin coo vegetacion see ndaria con 
acumulacibin de biomasa anal fen cste caso se utihz6 un factor por delecto, Tier I. La fuent 
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de iucer~dumbre en el faetor de emisin del primer caso est relacionada a la incertidubrc 
en la estimacion de biomasa dcl cstado micial y final, aplicando el m~todo de propagacion de 
error, TIER I para estimar la incertidumbre de la resta. En el caso, para la incertidumbrc en 
el factor de remocion para vegetacion secundaria sc aplicb el nivel de incertidumbre TIER 
0PC 2006) 

5.4. Cuantificacn de la incertdumbre en la estimac~n de 
emisiones/remocones. 

a combacon de las fucntcs de error de los datos de actividad y los factores de emisin y 
remocion, se realiz~ mediante la sirulacion de Monte Carlo, utilizando la herramicnta de 
propagacion de XLSTAT (Addinsoft 2017). La estimacion de la incertidumbre se cuantifie6 
a partir de los intervalos de confianza obtenido de 5,0O sirulaciones, utilizando como facto 
de incertidubro cl error relativo al 909% de nivel de significancia para los datos de actividad y 
para los lactores de emision/remocion la propagation del error de 90%6 dcl intervalo de 
conhianza de las densidades de biomasa encl estado inicial y final. En cl caso de incertidubre 
en la estimacion de emisiones de COS, se utilid la propagacion de error de la incertiducbre 

en los factors de cambio y el COS de referencia 

Pura cl c~lculo de incertidumnbre en las emisiones/remociones de CO se utilizaron las 5,000 
simulaciones de Monte Carlo, aplicando las incertidumwes de los datos de actividad y factores 

de emsion en el clculo de las emisiones/remociones de to«las las transiciones en cada 

categoria, para generar el 909 de tervalo de cohanza en la varacon de la suma de 
emisiones/remoiones de esta categoria, para cada periodo de transicin por scparado, Se 
calculd la contribucin de Datos de Actividad y Factores de Emisi~n/Rerocion por esperado 
yen snu conjunto para cada categoria y periodo de an~lisis 

Se asumi una distribueion normal para los factores de emision y remocion en la estimnatin 
de la incertidumbre de las erisiones por deforestation y degradacion y reocones po 

reforestacion y recuperaci~ de cobertura. La incertidumbre asociada con las mediciones, los 
par~metros y las ecuacrones alo~ncas de la bomasa no se tomaron en cuenta en l 

climacion del error De acuerdo con el an~lisis de Montecarlo, s cstma una incertidure 
contribuido por los factores de emision/remocion de biomoasa entre 8% y 4.29% y para suelo 
5696 (Tabla 5A). Los factores de emision/reocion relacionados con Bosque Latifoliado 
Natural Cultivo de Cafe contribuyen hast 959% de la incertidubre en las 

crisiocs/remociones de biomasa para todas las actividades, mientras los suclos de tipo HAC, 
LAC y VOL combiados con el Bosque Latifoliado Natural contribuyen 959% de la 

ecrtdumbre de las ensocs de COS, 
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Taha • lacertid.beet% en la estimatci de eisioesremocioes geerados pour la varioei en los waloes«de lo.s 

ftctores de eisio'remocioyy la trasicioes qe contribryen1%ala incertidbre para coda actividad. L= 

Baque Lafoliado Nata! (e Cultice de Cafe sued CU HAC = High-ace Ca (Aeeillo altarerte activo,), 
LAC' Low-active Clay (Aeillo poco active O Volente A,0.(4 No Boss@ate co rho.lee; NBS4=Ne #oscue 

din rhole, let = do.el in.taco, leg dossed degraded Mu Deg dossed toy degrade.do, (Disodble en Sim.lac io 

200L.20A E ls) 

Actividad ncert (%) FE/FR importantes 

Deforestacin con {rboles 25% 
BLN Int--NB-CA [5OK, BLN-Deg--> NB-CA 
(43%); BLN-Muy Deg-NB-CA (4%) 

IN-Deg-> NB-SA (52%); BLN Int--> NB-SA 
Deforestacibn sin ~rboles 8% (33%), BLN-Muy Deg > NB-SA(12%) 

BLN-Int Deg (56%; CC-Int Deg, (13%) BLN 

Degradacibn 33% Deg--Muy Deg (12%) CC Deg Muy Deg 
(12%); BLN Int--Muy Deg[36) 

- 

Recuperacion 4.2% 

BLN-Deg--It (76%1 BLN-Muy Deg Deg (9%), 
CC De g- -I t  (7%); CC Muy Deg--Deg (3%) 

Reforestacin con #rboles 29% 
N-CA--> BLN Deg (40%6; NB-CA > BLN-My 

Deg (396]; NB-CA-> BLN-It (18%] 

Reforestacion sin arboles 20% 

NB-SA--> BLN-Deg (A7%), NB-SA> BLN-My 

Deg [32%) NB-SA> BLN-Int (18%) 

BLN LAC NB-SA, (47%), BLN VOL--> NB.SA 

Deforestaci~n COS 56% (4/%; BLN HAC--> NB-SA (3%) 

La ieertidmbre relacionada a las emisiones/remociones de las aetividales anahizcadas se 
caleulauron en dos ctapas 
e leotiumbre en las emisiones/remoeiones de las actividades relacionada a los datos 

coleetados y presefados para los dos periodos de a~lisis (emisiones de biomassa y suelo 
de la deforestacon, remoiones de biotasa por la ampliacion de los poligonos de bosque, 
degradacion y reperacion de coberta). 
Ineerudmbre en ls emsiones/remociones de los Jatos analizados (vegetacion 
secundaria, plantaciones vas y las emisiones de biomasa y suclo por la deforestacion¥ 
las remociones de la de biomasa y suelo por reforestaeion, las ~ltios dos actividades 
anualcadas con las tasas de deforestation y reforestacin anuales) 

5.4.I. Incertidumbr en la estimacion de emisiones/rcmoiones relacionada a 1 i 
$ our 

los datos colectados y prcscntados para los dos periodos de an~lisis. ' 
< 

bit@bN Re 

Se calcularon las incertidumbres relacionadas con los datos colectados para los dos period« z £COS/SIGMAS i 

de <1u:..l1o1>" p,1t1ir <le l.1 d1>l11lx,c,nn de lm ruul(,,d,,-, de las 5,000 ,imulacwnes, lom«i,du, \_flOCIVllll�Ao.J 
5% dd hm.« mhao, , 9.1% dd '""''' ""'""m deb"""''"'""" oomo m "'" ,mlo d,"'_,,,,c,) 

95 
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confianza y se calcul~ la variacion de estos mites en porcentaje de la media. La incertidumbre 

ue genera la variacion en los Latos de Actividad sobre las risiones/remociones y las 

transiciones quo aporta> 196 a la incertiducbre de cada actividad se presentan en la Tabla 

55 para el periodo de 2001.9011 y en la Tabla 56 para 2011-2048. Entre 2001-2011, la 

incertidubwe en los dados de actividad contribuyc entre I%y I09%6a la incertidumbre en las 
respectivas emisiones/remociones de la categoria y cntrc I y 9% para el period0 2011.22018, 
Para arbos periodos, las transiciones de Bosque Latifoliado Natural contribuyen la mayor 
parte de la iccrtidumbre para todas las categorias 

ah/a S4 Contribuci de Dates de Aetvidad a a incertidubre en las emiioes reocioes de cecda categoeia et 

periodo de o0/-204/las variables qe cotribye mdse A% ala acerticdomween coda categoria (Dispuible en 
Trans2001.2011.29.11.2020l 

Actividad 5% inferior edi.a 95% lneett Variables important.es 
Superior % 

Detorestain 2,687,8% 2.778128 28/149 % 3UM 0-0  [41% ULN Dee N0A(21%%CEA 
2001 2011CA N8-0A(8% INA NB 0A [ BCNDeg-N-AA 

(2%6Deg--48CA DK iS-It /N0 CA (2% BLN 

egN00AL2%BcNInt.-N-0A[% IM.ND NB CA 
1 % / N8  0A  0% 

Detorestain 19,489,8 19,768,505 20,053,995 % BUN.Jet.NB$At IN e NB5A[23%CCAt 
2001201154 8 N SA[6BL4Mey Deg--Nie4 (4%/ int.NB$4 

(4%/, 04/I N A (44(Deg--$A0%] CN 

Deg--4.8AU%) BON it N $A[234 

Deforest8in 5174,763 ,17,169 5,449.033 3% 8$-0R6[69% BIN-VO (1) IN AC(6 CO-VOL02, 
05 2001 2011 LN HAC (2. 

Reforestacibn 37529 339,940 305.281 10%% NB8 Nt (/% NB CA BLN Deg [20N, N.4A 
2001 2011CA 8528494430A84 (% N CA BNDe [ 

CA Dot (% NB-CA»CC-At [4)NGA BLN 
u beg4% NA B De (3 NB.CA8Glt [%] 

etorestain 3,891,342 3,/70,69.8 3,6493,965 3% N B. SA 8Ne t  (3.4 N LN De [29% NA 
2001 201154 ULN Mu Deg (9 NB$A»84N78 (4% ND $A BS De 

(4%; NS4 /N De [390 Ng$A80-let [2% N 5A 
At [%),00$4 SB [1Kl NB$A8t(9% 

Degradain 7,406,162 7,508,455 7611 184 1% CC4et De [(Mg CC My De (29 BNlt.beg 
2001 2011 [I0%} BN Deg--Muy Deg (84 it M De ( 

c int My Dee [ B N Deg-- Moy  Deg DI%) BCN 
net.Deg 03% Ore AM Dee (3%BS4t-Moy beg 

BS Moy %. 

eoperacior 2931.605 2,846,88 2,822,782 2% CC Deg let A26 BIN-Deg-lnt [1%) NM Deg 
70012011 et6) 8N Ear Deg-»int (6% NA De le4 

5% 80N/Moy Deg lt [46 BCN Deg--Ant (4% CE.Mory 
Deg-Mae(%4AN/re 44 (%/CCM Deg-Deg 
(3%BCNEetr Deg--Deg[% De Mt [2 
Cy pee De(2% BLNEe Deg-Deg % 

woo""Mau sape-Mooe.0es 
l $6, 4444 De le4 l 

Tabla Contribucio de Darts de Aetividad a la incertcdbeen lat eiioesrenoclones «de coda categoric def 

period de 204A-20/8las variable qe cowrihoyems de1%ala incertldue e coda categoia, (ispoi ble en 
fraicioe2/A.298ontrD4-90(in Veg.Sec.rlm) 
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Aetl#dad 59% Inferior Meda 
95% cert 

Variables importable.s 
Superior % 

8uN-It---NOA [33%; LN-Deg-N8-0A[/; CC t 

Def0t00a.IO 

N-0A [13% 81N-78--408.0A (106, BS-Int-N8-CA{AM) 

2011 20180A 
1.266444 1,836,A 1,406,699 59¥ CU-Deg N 0A%) BLN-My Deg--N8 0AL6 BCN 

Deg.N8-CA(% CAB NB-CA 2N; BCNJet. NCA 
2%)0520--03-CA91 

BIN-ht--0-$4 (3794 9LN Deg- NB-A 78N CC Ant 

Detorestain ,986,095 8,185,74 8,344,169 2% 
NB-5A(8%CC-Deg NB SA (56, 84N-28NRSA {K.} 

201120185 Sat N8 SA(4%) BLN-Moy Deg--0SA(4% BCN Deg 

NB-5A42% C M  Deg  NB-SA(2%,) 
Defore.lain 2,218,355 ,30,666 2,395,977 4% 

BS-0R6 (6%) 8LN VOL 413% BIN4AC[AK} CC VOL(3%), 

0 201108 BIN-HAM[. 
ND0A8Nit [32% NB CA BL-Deg, [7% NB-CA 
CN (12% NB-CABAN78 (6K NB CA BS-Deg 

efores.ta 
496.360 457335 -41,884 9% 

(4JN0A LN Muy Deg {4% NR-CA-BS it {3%) N 
2011 20180A 0A CC-Ant439%) NOA-BG Int (24%1 NB-CA8N-De 

[ NOA CC-Deg (1%] N B-CA. C E A 8  (16} NG CA 
0-278/1% 
NSA BL De [31% NB-SA -BLN Int (28% NB-SA 

Raestati'e 
2,/66,594 2665,00 2,6,322 4% 

81N-My 0Mg (10%) NB-5--81N7 [6% NB SA gS 

2011 20185 Deg t6« NB-SA--AS-at « NB SA_CC-Dee 26 NR- 
Sa. 0CM L2%)N8-$--0N tat [I% 

cc-Ant Deg [a3% BLN It- Deg [14% 8IN-t--Mu 
Deg(11% BCNeg--Moy Deg (K; BCN Int--My Deg 

Dgta 
1147.569 1183,/4 1,219,758 3% 

(4%BIN Deg M Deg (4% CC-Deg-AM Deg U% 
2011-2018 3g n t- - Deg  (8 CC It Dxtr Deg%)CC-Ht--AM 

Deg(3% 0-Deg-My Deg (2% 8LP lat My Deg (2%) 

BS-int-»0et% 
� CC Deg--int (443%)BIN-Deg, int [12%, CN-Moy Deg 

erupeeie 7,519,330 7,41,60 /322 248 1% 
Deg (9%CC Mu Deg--at [ IN Mu Deg Deg 

20112018 (5%) C-My Deg, DMg (46 BLN-Moy Deg- -e t  (4% 
cw beg-g3 Rs-My D Deg (2% 

Los lactores de crision/remocion de bioasa contnibuyen cntre. 89% y 49%y para suelo 569% 

(Fala 50) a la incerudumbwe en las estimaciones de eisiones / remocones en eata 
categoria. Los factores de emision/remorion relacionados con Bosque Latifoliado Natural y 
Cultivo de Cafe contribuyen hast 959% de la incertidumnbr en las emisioncs/remowiones de 
biomasa para today las actividades, mientras los suclos de tpo 1 H A G ,  LAC VOL 

combinados con el Bosque Latifoliado Natural contribuyen >9I596 de la incertidumbre de las 

cmsiones de COS, 

hla S6 Jeertidbeet%en la estimacion de eiiegeocione geerad or la ariaei en lo vadores de lo 
foctoes de emisiremoei~y las trasicioes ge comtriboyenl%ala imeertied sombre para coda actividad BL¥ 

Hos@e Lartifoliad Natura tte (ultico de Cafe seloss [Pe 444¢= lilt-active Clay (Aeillo altarmerte aetivo, 
LAC Low active Clary Aeillo poco acl Ol = Vole~die. NB.CA=No Bosque com wholes NBS4No Bos@e 
sin bole; at doel tacto Deg= dosel degraded My Deg= dosed my «degradado (Dispoible en Simla io 

2001 2011 FE.±ban 
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Actividad Incert FE/FR mportantes 
/%) 

Deforestacin con ~rboles en 
25% 

BLN Int--NB-CA (50%), BLN-Deg--> NB-CA 
NB 43%); BLN-Muy Deg-->NB-CA (A%) 

Deforestacibn sin Arboles en NB 8% 
BLN-Deg--> NB-SA (52%), BLN Int--> NB-SA 
(339%) BIN-MUy Deg--> NB SA (12%) 

BL N-Int-->Deg (56%), CC-Int-->Deg (13%), BLN 
Degradacion 339% Deg--Muy Deg (12%) CC-Deg->Muy Deg 

(12%), BLN Int--ML De !3%) 

Recuperacin 42% 
BLN Deg--Int (766); LN-Muy Deg Deg (96), 
CC-Deg-->Int (/%) CC-Muy Deg »De (394 

Retorestacibn con Zrboles en NB 2% 
NB-CA--> BLN-Deg (40%), NB CA-> BLN-Mu 
De (39%6) NB-CA--> BLN Int [18%) 

Reforestatin sin arboles en NB 20% 
NB-SA--> BLN-Deg (479%); NB-SA--> BLN-Mu 
Deg (32%), NB SA- BLN-Int (18%) 

Deforestacidn COS 56% 
BLN LAC -> NB-SA (47%]; BIN-VOL-> N.SA 
(47%), BLN-HAC--> NB-SA (3%) 

La icrtidumbre total (DA + FE) en las cstiracones de emisiones y remocones para cada 
actvidad varian centre96 y 5996 en ambos periodos, sienlo las cmsones de biomasa por la 
dclorcstacidn [TE.NB.SA4 la actividad con menor incertidumbre y las emisiones de COS en 
TE.>NBSA con mayor incertdumbre en arhos periodos (Tabla 58 y 59), 

Tabla $7Edsloey remociover de lat activilades en el period de 200.0/, le limiter le S%a95%de interval de 

cofiarza de la estimacioes y la variables qe cotrihwyel$%ala incertidmbre en coda categoria. (spoible en 
Trass2001.2011..29.11.2020le 

Actividad 5%Inferior ell 
9% noert 

Vaables importantes 
% 

Deforestaeid 
2,086,286 ,786,16 3,513,150 26% 

FE BLAN.Jet. »N-CA (4796) FE-BLN-Deg Np.CA 
2001 2U11CA (40%) FE BLN.May Deg--NB-CA (6) 
- 

Deforestaei 18,091,03 2145370 BLN-Deg- NB-SA [464 PE. BIN-Int.»N8.SA 

2001 2011SA 

' 
19,/64,721 

2 
994% 033%.f"!N-My De--N-$A (119% IN-It 

NB$A 1% 
Deforestacin 2,345,216 5,282,773 8,303,602 569% 

E-BLN-LAC[46%) FE.BIN-VOL, [4%) FE-BLN 
€0$ 2001 2011 HAC (2%) 

FE NRCA. »BLN-Deg [339%) PE-NB-CA--BL.N 

Reforestation Muy Deg (29%) FE.N-CA- -LN-Int (13%), NB 

2001-20110A 
258,8.34 339,770 422,379 249% CA--BLN-Int (56) NB CABIN-Deg (56) NB 

CA--8LN- [296), NB-CA-BS-7R (296 N-CA 
BCN. 2% 

Reforestacin FEND SA. -BLN-Deg [429%) E-NB-SA BL.N 
3,031,041 3,776,733 4559956 209% Muy Deg (32%) FE NB SA -»BIN-at (166) Np 2001 2011$A 

SA.BLN-At(i9 

Degradacibn 10,108,81 
-LN-Int--Deg [54/6) PE BLN peg Muy Deg 

4,948,596 7,521453 34% (12%) -CC-Ant--Deg (126) FE-CC Deg- -Moy 
200 201 0 Deg (%) FE. A.Not- -My Deg (2%) 
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TEBLN Deg-lnt (/094 Pg.JAN Muy Deg - Deg  

1,506,207 2,880,445 4,211,628 479% [11%)FE-CC-Deg- lt.(7%) FE-CE-Muy Deg 
Dee 2% 

Tabla SL Easies yreociones de lass acviodate eel period'ode 294A.2048loss lisites de 5a91%le intervalo «de 

confiaa de las edimaioeslas variables qe corihoyel%a aincertidombre parracada actov«dad. (Dispose 
en Taalciores20AA20A'Con4.90/in Veg»Sec .xdm,) 

95% cert • 
Aetlldad 59% Inferior Meed Variables importantes 

"" 
Superior % 

FE8LNDe NA$33K FE-BINA NB4A(27%)E IN 
get@retain 

1.023,205 1,338,536 1,662,056 24% 
Mo De$-4-0A420% FECC Mu Le Ne0AL.fF 

7011 0180A N/80-0A42 BLN tint N0A[19%4IP-00/ntN-CA 
[1% 
FEBLN D N-8[K Fe-BLN-Int--NB SA(2% AN 

Detore-stain 7,496,289 8,192,83. 8 868.80.2 8% 
Mu Deg-0$4 20 BLN it N At.%%40 Deg 

701102018S 08$442 BN De N0SA0%44N£er Deg»N SA 
(1%, 

[etorestain 
839,529 2,102,313 3.315714 59% 

+ 4  4  FE8LN LA [3%4 44 DK FE.C 

0S 7011 2018 Vt p%4 

fe0star0I to-4AN-Deg (2 Fe NBA BUN Moy Deg/17% 

2011-20180 
573.080 454,740 46932 2% f.NA.RN AL2 N G A 84  At  (A NB.CA BLN 

Deg(3 NBA BN it (1%) 

foetai 
10-$844Deg [0FEN IM eM Deg(1i) 

201120185 
3.249.876 2,667,500 2,081,315 22% FEN.BL4 et[/) N S 81 4Deg  (I% FEN8SA 

es-Deg Ill 

Degradaib 
FE BLN it D eg ( / I E 8 Deg- AM  De  [10% A-CI 

/,,8./l 1,182.921 1.65.389 40% t De0%1/9c0Deg--Moy De [3%4HA let-My 

20112018 beg(gE840. e [I%.] 

ecuperacior 10,/83,665 7,333,195 391% 46% 
LNDeg Mt [34%)4reg-Mt (34FE.CA 

2011 2018 Deg-Deg [2% AN My Deg»Deg (10 
t#beg-t [29FECC De ( I 4 AA  

Tot/ %ii0o 
1.429.441 2310.907 

Deg-Deg (11%H A Moy eg-»Deg (8 FE3LN VO 

20112018 
6,118,013 (G% H AUN AC A FE.BL.De (2% FE ULN 

N[shot-arty Deg--it (Ir 

Pura casitolas las actividades, los atores de emision de BLN en cstado degradado 
contribuyen la mayor parte de la iacertidumbre en las estimaciones (Tabla 58 y 59). Esto se 
debe principalmente a que hay pocas parcclas de IN en eslado de degradation y no hay 
pareclas de inventario en No-Bosque. Ea el ltimo caso, los FE Ae NB fueron derivados de 

los dators de Bosque, que se dchen confirmar con dates de eatnpo 

54,9, Niel de incertdumbre en las emisiones/remociones con estimacrones 

anuales. 

Para cstar la certidumore en dos datos a mvel anal, se ublcaron diferctes fuentes de 

nccrtiubre para cada actvidad, de acerdo con la Tabla bl 
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Actividad Variables de Incertidumbre 

Emis.iones Biomasa Deforestacin Incertidumbre en las emisiones entre 2001-2011 
(tCO2/aio) Incertidumbre en las emisiones entre 2011-2018 

ncertidumbre en la tasa de deforestation anual 

Emisiones COS deforestacion ncertidumbre en las emisiones entre 2001-2011 
(tCo2/afio) Incertidumbre en las emisiones entre 2011-2018 

Incertidumbre en la tasa de deforestacion anual 

Remociones Reforestacin Poligonos Incertidumbre en las remociones entre 2001-2011 
de Bosques (1CO2/afio) Incertidumbre en las remociones entre 2011-2018 

Incertidumbre en la tasa de deforestacibn anual 

Remociones Reforestacion Veg. Sec. y ncertidumbre en el Factor de Remocion para Veg Sec 
Plantaclones Nuevas (tCO2/aio) (IPCC) 

ncertidumbre en los datos de actividad 
- Remociones COS Reforestacibn ncertidumbre como resultado de la propagacin de error 

(tC02/an1o) en el COS de referencia y los factores de cambio (pCC) 
Incertidumbre en la tasa de reforestacion anual 

Emisiones Degradacibn (tC02/a11o) Incertidumbre en las emisiones entre 2001-2011 
Incertidumbre en las emisiones entre 2011-2018 

Remociones Recuperacibn (1CO2/ano) Incertidumbre en las remociones entre 2001-2011 
ncertidumbre en las remociones entre 2011-2018 

La incertidumbrc en las estimaciones anuales varia centre 199% 3% para cl periodo 00L 
048 (Tabla 6l e Figura 90), Las contribuciones m~s importantes a la incertidmbre de la 
csmacion aual iicialmente eran relaeionalas a las cmsiones, pero gradualmente 
cambiaron a las rerocioes que Lamente eran las fuentes que generaron la mayor parte de 
la mcertidumbre (Figura 2D). 

Tabla 60, leer tidbee las estimacioe del total de esiioers /remoioes am.ales, el limite de % inferior, la media 

y lite de 95% superior (ispoible en leer tid.be RF 9CL.AualFin.al lo,) 

Ao 5% Inferior Media 95%Superior 

2002 1,408,983 2,043,669 2,704,688 
2003 3,480,/27 4,596,339 5,739,897 

2004 1,948,953 2,734,764 3,546,040 

2005 2,199,443 3,129,957 4,023,905 

2006 2,325,074 3,353,453 4,337,035 

100 
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2007 901,805 1,69/,318 2,483,292 

2008 645,051 1,618,288 2,579,907 

2009 1,020,456 2,355$,770 3,729,515 

2010 1,553,513 2,638,046 3,649,214 

2011 93,60/ 1,091,642 2,054,444 

2012 -492,869 601,984 1703,720 

2013 -746,034 355,450 1,435,040 

2014 947,855 218,068 1,384,411 

201 1,608,013 -383,133 813,024 

2016 -1,92/,46 -555,701 775,896 

2017 -2,046,202 -568,5/0 877,402 

2018 2,074,935 904,625 304,429 

NRF anual 

--S9%Inferior Media ·o++ 9%5Superior 

.. 

2018 2016 

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

2014 

.... 
....... 

2012 2010 

a __ , 
, 

• 

1-�-�-�--�-�-�--�-'- 
-- 
 

•• .. 

3,000,000 

2,000,0OO 

1,000,00O 

0 

-1,000,00O 

-2,000,UDO 

3,000,000 

6,000,000 

000 0O 

4,000,000 

Figura 9 endeia en las eioe aale co dos novedes de % inferior95%superior de la distribciom de loo 

resultado de lar S,0 s ac  ioes. Dispomible en Acertidombe NERF 0Cb4lineal. /) 
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Contribucion a la incertidumbre 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

[risiones emociones 

lgwra/.endecia en la cotribci de las actividades qe geer el ioes y a ovideades qe genera 
remoeioes a la certicdem.bee le!NE /Dipoihle em leeridheNR90CE-#al incl xlg) 

almente, la mcerudumbre en las propuesta de NRF para el period 2006-2015 es entre 

1,054,561 1CO /ao para el 596 inferior y 1,608,951 1CO /a~o para 9.59% superior (Tabla 

62). 

Tabla 6 Rgos dc incertidumore (5% inferior, media, 95% Speior para el periodo de NRF propesto Dispolble en 
Incerticdwe NF 90CL.Aa!Fial lo, 

Periodo NRF 

2006-2015 

5% Inferior 

1,054,561 

Media 

1,331,756 

95% Superior 

1,608,951 

5. Consstenca con el INGEI 

El gobierno de FI Salvador ha presentado el INCL eon AOL en la 3 oruacon 

Naeonal ante UNFCCC (MARN, 2018) en el primer Informe Bienal de Actualizaci6n 

(MARN 2018) 

De acuerdo con la Tercera Comunicacin Nacional de Rep»ble D o n c a n a  para la 

UNFCCC, en el sector AFOLL se consideran para el sector so de Suelo y Carbo de Uso 

de Suelo (LS€IS) las cisiocs/remocones de gasses de cfccto vernadero procedentes de 

las vanacones de las reservas de carbono en la biomasa, materia organica meta (MOM), 

matera org/ca del snelo (MOS) de suclos orgy/cos y mcrales, y productos de madera 

recolectada (MR para tolas las tieras gestionalas y emisiones distintas de4 CO 

provoetes de cenhos cn toda la terra gostonada. El mctodo de an~ahsrs hue de "Perdidas 

y Ganancias", estimando cambios en C' pot crericnto la womassa, carbos en Cpor 
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arbor en la biomasa debdo a cambo de uso, parte lamente de terras forestales a no 

forestales, cambios en biotasa por extraeein de malera y leia, emissions de snclos minerales 
y orgaoos, y emisiones por combustible de biomasa En el caso de NRI, se uuio 
principalmente en enloqur de "dilercncia de existeeias", por lo que es dilicil de €omparat 

directamente los rcsultados de INGE con el NRF, 

lguahente las fuentes de informaion es dsunto en el NGEl se utilizaron para los datos de 

aetiidad tres mapas de uso de suelo (2005, 20 l 1 ,  2016 eon diferencias en la clasificacion y 

ipo de satchite que utilizaron para la elasificacion, mientras en el NR se utiliaron n an~lisis 

visual de so de suelo y cobertura de ~rboles cn una malla sister~tica de I103 unidades de 

mustrco, cala una con ' puntos de verificaidn, utilizaado im~genes satelitales de 00l, 

2011y0I8¢ un iagen LIDAR de. 04 para verificar la altura de la vertacin. Ea el caso 
de los faetores de emisin/remocin el INGEI utilizd iicaente datos por defect de\1PUC, 
Tiet I, mientras en el N se utilizaron los datos de 1NB eomo base para generar los AFR 
de la biomasa, solo para emisiones/remociones de COS sc utilizaron faetores por defector Tier 

L 

Para la siguiente comuncacon aonal se pretcnde utilizar los datos gencrados cn el NRF 

como base para el INGE-AFOUL 

Con cste documento el Goberno de El Salvador est presentado el NR ante la (MNLICC' 

para su consideracon, co el fin de utilizarlo como base para analzar los impactors de 

actividades REDD del pais. El ivel de relerencia ticnc a vigencia entre 9016 2 2095, Se 

pretende actualizar el NRE cada anos a partir de 206 

6. Oportnidades de mejora en el MRV 

Las actividades de ontorco son necesarias para que Jl Salvador pueda eoplir con $us 
compromisos bajo la CMNUCE s programas REDD+ en  gncral de estimar y reportar las 
crisiones de gases de efecto veradero en relacion con el Nivel de Referenca 

Existen actividades de onitorco que tienen que ver con la ostraltgia REDD de Restauracion 
de cosisteras y Paisajes y se pueden consultar en la pagina web de geo-cumplimicto del 
MARN. Pero cncstc documento s dejari delido los eventos de moitorco que tienen que 
ver exclusvaente con las emstones de GAl 
l.o.s ptogi'Omas RLDU+ r<qu,u, 1, ,ma , stinunon de emisiou<..> } n.1110< 1011<, l,"t/>1was, d �\ 

r p Vivcl de Referencia y que se encuentra las sccoones anteriores. Al mismo tempo q u e st ,_  )IRE(t pg 
tCOsrus 

ocosita nn monitoreo periodico de cmisiones y remociones de GEl durant la fase cdd[ 80p#veg4 
/ 

4 .9 
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desempeno, en la cual el pais debe lograr y demostrar una reducein de emisiones con 

respecto al Nrel de R e f e r e e' a ,  

La CMNUCCa ravs de su sstema de Informe Bienal de Actualizac16 (BUR por sus siglas 

en inglds) esigen reporte de moitorco ada dos aios. lguos prograrnas REDD+ de 

pagos por resultados no tenen una exgencia establecida y cada pats definiri el periodo ague 

consdere necesaro para poder detectar resultados, Para cumphr con estos requsilos, y 

algunos otros que puedan surgir en otros programas, se plafie u oitore cont~o cada 

ao. Es necesano realzar todos los anos el monitoreo (segumtento) de los datos de activdad 

(/rea de deforestaen, degradaen y c x p a s ) ,  pero pule set a part de todas las 

umdades de muestreo (por eemplo 25.509% un ano y todos los puntos el sguente ano). Esto 

pica q e  5.509% de los p os e  revisado cada a~oy odos cadad aos. Los datos que se 

obtiene cada ano se extrapolan al nivel nacional, tomando en cuenta qe la incertidmbre 

aumenta para este ano de an~alrsrs. En caso que se detecta un cambro en los puntos que se 

analiza ala aios, se determina si cl carbio fue en cl afo de revision o cl  afo anterior (Figura 

h). Sempre Ser~ una comparacon entre usos del suelo del ano actual con su ano prev1o, para 

asf tener la capaeidad de dusting, con el ano actual s ralente J o  canos ooy st habia 

cambio en qu~ ano se realiz el cambio Asi cada dos ahos hay un reporte temporal de las 

actwdades y catla dos anos mtcrcalado um rcpore completo, comcdendo con los reportes 
BUR 

eporter temporal adef eporte Fiala.ho142 eporte ten0oral a0 epoteHal al0 34 

0A0% Collect tat 0100# Calle.ct£rt 0As09 Collect Earth 0 10094 Calle Fart/ 

(ale versus alto 0 ta/a2rs ho 1+0] [aowe0us ai02l [al0 4ver$0 a2/010 73) 

X X X X 

ff actual7alee ffactulilops factuala1of t actualtadot 

extent exitete eltente lent 

- = - - 

aiioeten4ioe 

1 1  
mlgdoegrenoel.es 

I I 
redoes/re0lQe [lg40ere/0/ 

del ail del ao1+2 de@no del ao34 

- - - - 
eek.feel 1 1  Nie4deleter04i I I tit lfrei I I lite [fan4i 

e 

Rah000a00es$.0/00ha$ Reh000i0$707%.%4% 

I I 
educ00$4$.073h.$ 

I I 
hoc0ioss.i.3.0ha3 

para el all p a ell a 1 2  paae al3 bar2el3/i034 

Las oportudades de seleccionar los 95.509% puntos que se revisan anualmente se visualizaun 

Ministerio tie AMedio Ambiente y FRecursors Naturales 



Nivel de Referencia F orestal de El Salvador 

• Se debe tener proscnte que la grilla de Ika de distancia refleja mejor la d m i c a  de 
cambio de soy su ivel de detalle es suficiente para alcanwar a maedir la estratega 
national REDD+; strategia Nacional de Restaurai~n de Bosistemas y Faisajcs 

e [tiliar menos punto en ano, pero estratificando segun reas deforestadas o s0gun 
la Estrategia Naeional de Restauraci~n de Eeosistemas y 'aisajes. En las onas donde 
oerid deforestacon, colocar mayor cantidad de p t o s  comparado con las zonas que 

han permanerido estables o estratihcar seg las treas priontarias le la Estratega 

Naetonal 

D e t r o  del evento de monitorco, el dato de actvidad obteido es multiphcado por el factor 
le emision correspondiente, ya sea con el dato existente o con nucvos datoys obtenidos por 
montorcoys de Bosque ad hoe o cvos Inventaios Nacion.ales de Bosegue y No Josque 

Einventario Nacional de Bosques de El Salvador (2017-2048) pemitc obtener los datos para 
la estac de los faetores de ems~n asoetalo a la deforcstaco, degradainy expas1on 
Pero esta informacron cs referente al contemido de stock de biomasa (y carbono) en n 
momento determinate, Fe deeir, no tee informacion sobre la cvolein de stocks y la 
distribucion de parcelas sobre los cstados de degradacion o es lo mas adecuado y ha generado 
niveles de incertidumbwe m y  altas para los boques degralados. No hay datos colectados en 
dos usos de suelo No-Bosque, parteularentc en las categorias con ~boles. For lo anterior cs 

importante considerar ampliar las parcelas de IN en los Bosques degradados, en Bosque de 

(leria y los usos de sel6 No.Bosque con {rboles 

El cveto de monitoreo euhina con la estimacion de las eisiones y remociones le las 

actividales REDD+ eala ato, junto a su c~lculo de incertidumbre cada 2 aios 

Los eportes de Monitorco dcben contener information para cumplir con los difcrentes 
requisitos de programas o institucies. or ejemplo, los BURs deberan contener Anexo 
T@enico en cl cual cl pais reportara los resultados de REDD de mancra consistente con cl 

NRF Que se present~ ala CMNCC 

De fimarse un acuerdo de pagos por resultados con algin fondo (ioCaboa Fund o el Fondo 
de Carbono et FCPF, EI Salvador aderis deberd, prcscntar los resultalos de su programa 
de educein de ensvoes de manera consistente con el NRE'NR qut present a dicho 

fondo y en linea ton el Marco Metodoldgico del Fondo de Carbon 

Teniendo en consideracion los arreglos insolucionales existentes, se stablece que el reporte 
de monitorco sca liderado por el MARN, siguiendo la estructura que se presenta en cl 

documento de MRV 

uque al momcnto de elaborar cstc documento, no se incluyen los incendios forestales 

los datos de actividad, se dcber considerar esta lucntc de emisiones al moment de defioi 

http://ww.forestcarbonpartncnship.org 

Ministerio de Medi0 Ambiente y Recursos Naturales 



Niel de Referencia Forestal do El Salvador 

periodicidad de reporte. Para esto hay qc elaborar y validar el m~todo de obtcncion de dados 

para esta actividad y asegurar que no crea doble conteo con otras actvidades y otros reportes, 

yaque la mayor parte de quemas son en rcas de ultivoy pastzales que deben estar rportados 

como tal (no dcben ser parte del MRV de REDD) 
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El suscrito Director General de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Ingeniero Miguel Alberto Gallardo Mel~nde, CERTIFICA: Que la presente copia 

impresa que consta de 55 folios ~tiles, es Conforme a los documentos que constan en el documento 

digital publicado en la p~gina web del ARN, con el cual fue confrontado, correspondiendo al 

documento denominado "tNivel de Referencia Foresta El Salvador" .. - -- - - .  


