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RESUMEN EJECUTIVO

En este estudio se hacen estimaCiones del potencial de la cantidad de carbono almacenado y captado
en el Corredor Blologlco Mesoamencano en Costa RIca entre los años 1997-2025, bajo tres
consideraCIOnes esenciales, (1) que el carbono almacenado en los bosques pnmanos se encuentran
amenazados de deforestaclon, (2) el reclamo de carbono fijado por creCimiento en los bosques
secundanos y tacotales, y (3) que por la condlclon de CBM como estrategia regional se puede disminUir
e Impedir el cambio de uso y se puede estimular la recuperaclon de areas a usos forestales de tierras
con aptitud forestal

Se utiliza como marco de referencia de analisIs el sistema de zonas de vida de Holdngde y la cobertura
del suelo conSiderada en ellnventano Nacional de fuentes y sumideros de gases de efecto Invernadero
presentado por el Gobierno de Costa Rica y aprobado por el Panel Intergubemamental de CambiO
Cllmatlco de las Naciones Unidas

Los datos de blomasa fueron obtenidos a partir de una reVISlon de datos de volumenes forestales a nivel
nacional y georeferenclados a zonas de vida Los datos de carbono son reportados de acuerdo a las
categonas UICN

Se creo un modelo de computadora para correlaCionar los datos y denvar los valores de carbono
potenCial, carbono real, fiJaclon por creCimiento y la emlSlon eVitada

Los resultados obtenidos muestran un potenCial de carbono para el CBM en Costa Rica de 232400 511
toneladas, un estimado de carbono real al año 1997 de 150 277 764, una fijaclOn anual debido a
creclmento del bosque secundano de 1 494 489 toneladas y una emlslon eVitada de 2 615 976 toneladas
al año asumiendo accIOnes de ordenaclOn forestal para disminUir la deforestaclon dentro del CBM
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1 INTRODUCCION

1 1 Cambio chmátlco

Los bosques del mundo Juegan un papel pnmordlal en el ciclo blogeoqUlmlco de carbono el 80% de
intercambio anual de dloxldo de carbono entre la superficie terrestre y la atmófera ocurre en la masa
forestal y esta puede absorber el 25% de los seis billones de toneladas emitidas anualmente por la
combustlon de combustibles foslles (Tlpper, 1998)

Los bosques por su capacidad de transformaclon del COz a traves de la fotoslntesls constituyen un
elemento fundamental que a traves de su aumento podna significar menos COz en la atmofera, lo cual
amlnorana el calentamiento global, permitiendo una mejor adaptaclon a los ecosistemas Son grandes
almacenadores de C en la vegetaclon y en el suelo pero a la vez son fuentes de C atmosfenco cuando
ocurren cambios por causas humanas o naturales (deforestaclon, mcendlos forestales , practicas
Inadecuadas de aprovechamiento, etc), Tlpper, (1998) al respecto señala que solamente la
deforestaclon puede causar emiSiones anuales del orden de los 1 8 billones de toneladas de carbono por
año A su vez los bosques son sumideros Importantes de C atmosfenco durante el abandono de tierras y
su postenor regeneraclon despues de la perturbaclon, esto hace que actividades humanas como la
ordenaclon forestal tengan el potencial para alterar las reservas y flUJOS de C forestal alterando con ello
su papel en el ciclo global del C y con ello su potencial para cambIar el clima (Brown, 1997)

La ultima reunlon de la Convenclon Marco de las NaCiones Unidas sobre Cambio Cllmatlco (CMCC)
celebrada en Kyoto, Japon (diciembre, 1997), mostro un gran mteres en usar el potencial forestal como
una de las opciones para reducir el cambio cllmatlco Esto podna lograrse a traves de la conservaclOn
del carbono en los bosques eXistentes actualmente, redUCiendo su perdida o a traves de nuevos
creCimientos de masa forestal ya sea por regeneraclon natural o plantaCiones de arboles De hecho el
Protocolo de la CMCC aprobado en Kyoto deJO abierta la POSibilidad de que los paises Industnallzados
lleven a cabo ActiVidades de Implementaclon Conjunta (AIC) en los paises en vlas de desarrollo que
permitan redUCir emiSiones de gases de efecto Invernadero en cumplimiento de sus obligaCiones

Con la aprobaclon de este Protocolo se logro crear una demanda real de redUCCiones de emiSiones por
parte de los paises Industnallzados Estos paises se comprometieron a redUCir sus emisiones de gases
de efecto Invernadero durante el qUinquenio 2008 al 2012, en un 5,2% (en promediO) con respecto al
nivel de emiSiones de gases de 1990

El Protocolo aSI mismo creo un mecanismo conOCido como "Mecanismo de Desarrollo LimpiO (MOL)" el
cual faCllltana y regulana las actiVidades AIC y los contratos entre 105 paises Industnallzados y los
paises en vlas de desarrollo Por mediO del MOL los paises Industnallzados podran adqUlnr redUCCiones
de emisiones generadas por proyectos ambientales que Incluyan esquemas de energla renovable,
efiCienCia energetlca y programas forestales que capten, reduzcan o eViten emiSiones en los paises en
vlas de desarrollo Esta redUCCiones de emiSiones podran acreditarse en el cumplimiento de sus
obligaCiones mandatonas y Vinculantes ante la CMCC

La reglon centroamencana se encuentra en una de las reglones del mundo que tiene las tasas mas
bajas de emiSiones a nivel global se estima de acuerdo al IPCC que la reglon latlnoamencana y del
canbe contnbuyo con emisiones de gases de efecto Invernadero en 1990 en el orden de las 902 millones
de toneladas de COz ( cerca del 4,28% a nivel mundial, (World Bank, 1997) ), no obstante, posee una
cobertura forestal que podna contnbUlr a la mltlgaclon del cambio cllmatlco a traves de la reducclOn de
emiSiones o como sumideros de carbono

1 2 Marco Institucional

A partir de setiembre de 1996, la Umversldad de Harvard y el Instituto Centroamencano de
Admmlstraclon de Empresas (INCAE) empredleron un proyecto de aSistencia para proveer asesona a
las naciones centroamencanas en la formulaclOn de una estrategia competitiva que Integre sus recursos
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blOloglcos y su capital humano dentro del marco de la Alianza Centroamencana para el Desarrollo
Sostemble (ALlDES)

Dentro del marco ambiental, el proyecto se propuso Identificar y desarrollar nuevas oportumdades que le
proporcionen a Centroamenca por su sltuaclon geografica estrateglca y su diversidad blologlca, para aSI
atraer mayor mtercamblo comercial e mverslon, aSI como para mejorar su competitividad global,
protegiendo al mismo tiempo su ambiente y su base de recursos naturales El proyecto Identifico cmco
areas pnontanas para la Investlgaclon y acclon ambiental (1) IIberallzaclOn del comercIo y regulaclon
ambiental. (2) desarrollo de mercados de mltlgaclon de emiSiones de gases con efecto
Invernadero, pnnclpalmente dloxldo de carbono (C02), (3) expanslon del ecotunsmo para
aprovechar la diversidad blOloglca y cultural de la reglon, (4) desarrollo sostemble de la agncultura, y (5)
causas y remedios de la deforestaclon

ConsCientes de como el desarrollo de mercados de mltlgaclon de carbono a mvel regional podnan
ayudar en la consolldaclon de polltlcas para el Desarrollo Sostemble es que la ComlSlOn
Centroamencana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) ha defimdo dentro del marco de trabajO sobre
cambiO cllmatlco a nivel regional facIlitar el proceso de fortalecimiento de las capacidades nacionales y
regionales para desarrollar y encarar en forma efectiva los problemas de los mercados de carbono

Como un pnmer paso de octubre de 1997 a enero de 1998 la CCAD con el apoyo del Centro
Latlnoamencano para la Competitividad y el Desarrollo Sostemble (CLCDS) del Instituto
Centroamencano de Admmlstraclon de Empresas (INCAE) llevo a cabo una Investlgaclon que Incluyo
una reVISlOn blbllografica y vISita a los paises para obtener mformaclon reciente sobre estadlstlcas
forestales y uso de la tierra en los paises mIembros de la CCAD con la finalidad de realizar estimaCiones
sobre el potencial de carbono de los bosques en los sietes paises miembros de CCAD, de esta manera
se analizaron los datos y se efectuaron estimaCIOnes globales del potencial de carbono entre el año
1996 y el 2025 Este trabajO prodUJO siete documentos de avance de las estimaCiones uno por pals que
fueron presentados en la ConferenCia "Desarrollo de una Estrategia Centroamencana de Competitividad
en los Mercados Internacionales de Carbono" orgamzada en el INCAE por la CCAD y el CLCDS del
INCAE con el apoyo del Harvard Instltute for InternatlOnal Development (HilO) y el Banco
Centroamericano de IntegraClon Economlca (BCIE) en enero de 1998

Durante el desarrollo de la conferenCia quedo establecido la necesidad de continuar con las
estimaCiones mvolucrando equipos nacionales en la cuantlficaclon y tomando el Corredor BIOloglco
Mesoamencano como eje prlontarlo de las estimaCiones para acciones futuras en matena de reclamo de
carbono

Al respecto los señores Mlmstros miembros de CCAD tomaron los siguientes acuerdos,

• 'Se considera como convemente mtegrar los esfuerzos de mercados de carbono dentro de la
estrategia de consolldaClon del Corredor BIOloglco Mesoamencano",

• "Se considera convemente actualizar los Informes de la mvestlgaclon sobre la oferta potenCial de
compensaciones de dloxldo de carbono denvadas del recurso bosque, en cada pals de la reglon
para lo cual los Señores Ministros ofrecen Integrar un eqUipo no mayor de tres personas para revisar
el mforme y una vez defimdos los posibles nuevos escenanos, solicitaran al INCAE el apoyo para su
actuallzaClon"

Con el objeto de segUir apoyando el proceso fomentado por la CCAD en la Reglon el Proyecto
PROARCAlCAPAS con el apoyo finanCiero de la AgenCia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Umdos de Amenca (USAID) iniCIO la actividad "Estlmaclon del Carbono Potencial en la Blomasa de
los Bosques Centroamencanos con enfasls en el Corredor BIOloglco Mesoamencano" cuyos
objetivos fueron

7
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1 ASistir a los paises miembros de la Comlslon Centroamencana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
en la estlmaClOn del carbono potencial contenido en sus bosques tomando como base el
documento de avance de Investlgaclon "Estlrnaclon del Potencial de Carbono y Fljaclon de
Dloxldo de Carbono de la blomasa en pie por encima del suelo en los bosques de cada uno de los
paises"

2 Estimar el Carbono real contemdo en el Corredor BIOloglco Mesoamencano bajO las condiciones
actuales

3 Estimar los flUJOS anuales Potenciales de Carbono Real que podna ser reclamado bajO la
apllcaclon de una sene de acciones correctivas del año 1998 al 2025 en el Corredor BIOloglco
Mesoamencano

4 ASistir en la preparaclon y capacltaclon Inicial de recursos humanos en cada pals miembro de la
CCAD para manejar y dar seguimiento al tema de fijaclon de carbono

1 3 Corredor Blologlco Mesoamencano1

Desde 1989 surge en la reglon centroamencana el planteamiento de establecer corredores blOloglcos
como una acclon requenda para consolidar las actividades de conservaclon que se realizaban en las
areas protegidas de la reglon

Diversas iniCiativas llevadas a cabo en 1994, el Proyecto Paseo Pantera (USAID), y en 1995 el
semlnano " La blodlversldad en Mesoamenca diagnostico de los factores que afectan su conservaclOn
y elaboraclon de una estrategia regional para su conservaClon y restauraclon" promovido por la CCAD y
COSEFORMA-GTZ, condUjeron a plantear al CBM como una de las areas de acclon en las que se debla
trabajar a fin de controlar la perdida acelerada de la blodlversldad en Mesoamenca Ese mismo año, el
GEF aprueba el finanCiamiento para la fase de mdentlficaclon del proyecto, para apoyar el
establecimiento de este corredor

Dentro del Marco Polltlco regIOnal los PreSidentes Centroamencanos en la XIX Reumon Cumbre
celebrada en la Ciudad de Panama en Jumo de 1997, resuelven bajO la conslderaclon de la ALlDES el
establecimiento del Corredor BIOloglco Mesoamencano en la reglOn bajO el concepto de

"Un sistema de ordenamiento temtonal compuesto de áreas naturales baJO reglmenes de administraCión
especial, zonas nucleo, de amortiguamiento, de usos multlples y áreas de mterconexlón, orgamzado y
consolidado que bnnda un cOflJunto de bienes y serviCIOS ambientales a la SOCiedad centroamencana y
mundial, proporcionando los espacIos de concertación SOCial para promover la inverSión en el uso
sostemble de los recursos naturales con el fin de contnbUlr a mejorar la Vida de los habitantes de la
reglón"

ASI mismo, los PreSidentes resolVieron promover la construcclon del CBM a traves del Sistema
Centroamencano de Áreas Protegidas (SICAP), sus zonas de amortiguamiento y sus interconexiones
De esta misma forma reconocieron que el CBM es un marco de referenCia y un mstrumento para
pnonzar y enfocar otras iniCiativas y proyectos en el campo del desarrollo economlco a traves del
manejo de areas protegidas, sus zonas de amortiguamiento y conexiones

La finalidad del presente documento es la de presentar los resultados de las estimaCiones realizadas del
carbono almacenado y captado (masa aérea) en la blomasa del Corredor BIOloglco Mesoamencano,
secclon de Costa Rica en los años 1998, 2010 Y 2025

1 CCAD, 1998

8



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Estimación del carbono contemdo en la blomasa de los bosques del Corredor BIOloglCO Mesoamencano 1998

2 ESTIMACIONES DE LA CANTIDAD DE CARBONO ALMACENADO Y CAPTADO EN EL CBM,
SECCiÓN DE COSTA RICA

2 1 CaracterizaCión del CBM en Costa Rica

Para ImClar el proceso de estlmaclon del carbono almacenado y captado de la blOmasa en pie en el
CBM fue necesano mlClar un proceso de caractenzaclon del corredor utilizando 7 fuentes de
mformaclon

1 Se utilizo como mapa base del corredor, el desarrollado por la CCAD et-al (1996) en formato digital

2 El mapa de Áreas Protegidas de Costa Rica en formato digital del SINAC (1997)

3 La mformaclon de cobertura del suelo en el corredor estuvo basada en la mformaclon digital
generada a partir del analisIs de Imagenes de satellte utilizadas en el Inventano NaCional de fuentes
y sumideros de gases de efecto Invernadero en Costa Rica efectuado por el Instituto Meteorologlco
NaCIOnal del Mlnlsteno de Ambiente y Energla aprobado por el Panel Intergubemamental de Cambio
Cllmatlco de las NaCiones Umdas

4 El mapa del corredor fue correlacionado con el de zonas de Vida de Holdndge (1987), bajO dos
consideraciones (1) que la claslficaclon de zonas de Vida de Holdndge es la mas comcldente en la
reglon esto permite al menos tener mformaclon estandanzada para todo el corredor en los siete
paises, a pesar de que eXisten algunas diferenCias como por ejemplo solamente en Costa Rica y El
Salvador se han Identificado zonas de translclon, y (2) que una zona de Vida representa a un area
geografica en la que un determinado conjunto de aSOCiaCiones de flora y fauna se relaCIOnan entre SI,
caractenzado por condiciones particulares de temperatura, preclpltaclOn y humedad (Holdndge,
1978), lo que penntte asumIr valores promedio de blomasa dentro de una misma zona de Vida ante
la ausencia generalizada de datos de volumenes forestales en todo el corredor

5 Se efectuo una reVlSlon blbllograflca a nivel nacional de datos de volumenes forestales procedentes
de inventarios forestales con fmes clentlficos o comerciales los cuales fueron convertidos a valores
de blomasa y referenclados a zonas de Vida Para las converclones a blomasa, se siguieron los
lineamientos que al respecto establece el Panel Intergubemamental de Cambio Cllmatlco (IPCC) (
los valores y la metodologla de converslOn se encuentran deSCritos en el Anexo 1)

6 Para la caracterlzaClon del Sistema NaCional de Areas Protegidas se utilizaron, (1) los datos del
Sistema Mesoamencano de Areas Silvestres Protegidas, areas actuales y propuestas, por pals
reportadas en CCAD, (1996), (2) Y los datos recopilados entre 1996 y 1997 por el Area de
Conservaclon de Bosques de la Oflcma Regional para Mesoamenca de la Umon Mundial para la
Naturaleza (UICN-ORMA, 1998) en los Sistemas NaCIOnales de Areas Protegidas de la Reglon

La figura 1 descnbe el proceso de Integraclon de Informaclon utilizado para la caractenzaclon del
Corredor BIOloglco Mesoamencano en Costa Rica Una vez obtenidos los datos estos fueron
mtroducldos a un modelo de computadora creado para ese fin en la plataforma Access ( Microsoft,
1997) para derivar la cobertura del suelo en el corredor y con ello de cuantlficaclOn de carbono
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Figura 1 Integración de información para las estimaCiones de
carbono real y potencial en el Corredor BiOlógico Mesoamencano
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Con el objetivo de estandanzar los datos del corredor a nivel centroamencano se utilizan las categonas
mternaclonales de UICN a fin de poder manejar una misma nomenclatura en las estimaCiones de
carbono ya que entre un pals y otro eXisten diferencias sustanciales a la hora de claslficaclon en las
categonas nacIOnales de manejo de las areas protegidas

El cuadro 1 descnbe las categonas UICN utilizadas

I
•

Cuadro 1 Categorlas UICN

Reserva Natural EstrlctalArea Natural Silvestre area protegida manejada principalmente con fines
clentlflcos o con fines de protecclon de la naturaleza

11 Parque NaCional area protegida manejada principalmente para la conservaclon de ecosIstemas y con
fines de recreaclon

I
111 Monumento Natural area protegida manejada principalmente para la conservaclon de caracterlstlcas

naturales especificas
IV Area de ManejO de HabltatlEspecles area protegida manejada principalmente para la conservaclon

que re uleren una activa Intervenclon para su gestlon
V Paisaje Terrestre y Marino ProtegIdo area protegida manejada principalmente para la conservaclon

de alsajes terrestres y marinos y con fines recreativos
VI Area Protegida de Recursos Manejados area protegIda manejada principalmente para la utlhzaclon

sostenible de los ecosistemas naturales
Fuente UICN 1996

Los cuadros 2 y 3 muestran las areas del corredor segun categonas NaCionales y categonas UICN
basado en los reportes de CCAD (1996) y UICN-ORMA (1998)

10
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• EstlmaClon del carbono contenido en la blomasa de los bosques del Corredor BIOloglco Mesoamencano 1998

Cuadro 2 Corredor BiOlógico Mesoamerlcano secclon de Costa Rica (en miles de hectareas)

14303624732374NP

Categoría de manejo I Área Total -1. Área total de -1. Superficie total del:
-"

"

(ha) Corredor CRI país1. - .. I

arque aClona
Reserva Natural Absoluta 1172 006 002
Reservas BIOloglcas 40905 202 080
Monumento Nacional 218 - -
Refugio Nacional de Vida Silvestre 190530 943 373
Zonas Protectoras 196816 974 385
Reservas Forestales 273125 1351 534
Humedal 29244 145 057
Corredores de conexlon 556701 2754 1089

TOTAL 2021085 100,00 39,5•
Elaboración propia
Notas
1 Superficie total del Pals 5 11330000 hectareas (CCAD/CCAB-AP/UICN-ORMA 1997)
2 Se excluyen 105 12000 hectareas que corresponden a Parques Nacionales Marinos

Cuadro 3 Corredor BIOloglco Mesoamencano secclon de Costa Rica segun categorlas UICN
(en miles de hectareas)

1479 007 003
la 40598 2 01 079
11 732374 3624 1432

111 218
IV 219789 1087 430
V 250
VI 469676 2324 919

Corredores de conexlon 556701 2754 1089
TOTAL 2021 085 100,00 39,50

Elaboraclon propia
Notas
1 Superficie total del Pals 511330000 hectareas (CCAD/CCAB-AP/UICN-ORMA 1997)
2 Se excluyen 105 12000 heciareas que corresponden a Parques NacIonales Marinos

Los cuadros 4 y 5 desCriben la cobertura del suelo estimada a 1997 del SIstema Nacional de Areas
Protegidas por zonas de Vida (Cuadro 1) y de los corredores de conexlon entre las areas protegidas
(Cuadro 2)

Para propOSltos de las estimaCiones de carbono solamente fueron conSideradas las areas con cobertura
vegetal excluyendo de la contablhzaclon las areas correspondientes a uso urbano, cultiVO estaCIOnal,
cultiVO permanente, pasto, pasto y agricultura, terreno rocoso, suelo descubierto, humedales y/o
pantanos, lagunas y embalses areas quemadas, fronteras y otras areas en las que no fue pOSible
determmar su uso

11
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EstlmaClon del carbono contenido en la blomasa de los bosques del Corredor Biológico Mesoamencano 1998

Cuadro 4 Cobertura vegetal por zona de vida estimada a 1997 en el Corredor BiOlógico Mesoamencano en
Costa Rica (SINAP) (en hectareas)

J'Zona Vida. ' Bosque. , , Bosque l':Jatural Bosque Tacotal ' Mangle· ¡ Parámo· , Otros1

4"

'. Natural ... ! Inter:Venido Secundario ,
' ':

::l~l~' . .' 1
,,1 •

;' '.;':, ·t

bh-MB 31 1348 3 452
bh-P 17018 10636 13240 4741 586 29962
bh-T 10827 9652 15873 4008 128 32301
bmh-MB 21462 4334 7616 807 295 10390
bmh-P 32480 12469 9194 2043 18 15540
bmh-T 172 521 32944 10532 1204 168 23790
bp-M 91664 2239 1976 57 8009 1552
bp-P 179 178 5298 4329 2830 16792
bp-MB 240868 8425 5633 2141 754 7777
bs-T 2546 121 1 013 212 185 1 149
pp-SA 236 4129
TOTAL 768831 86118 70754 18046 1085 13187 139705
Elaboraclon propia
Notas
1 se refiere a otros usos no determmados

Cuadro 5 Cobertura vegetal por zona de Vida estimada a 1997 en las zonas de coneXlon del Corredor Blologlco
Mesoamencano en Costa Rica (en hectareas)

m
bh-MB o 57 464 o o 1287
bh-P 2245 1856 6524 6435 998 15824
bh-T 19543 18169 28328 5894 50 74571

I bmh-MB 7097 2052 7665 162 o 8755
bmh-P 17220 10132 21265 7037 o 62528
bmh-T 35325 23720 19490 4939 1 36298

• bp-M 26242 11445 6213 3012 o 24613
bp-MB 10440 3968 3043 1 131 o 7822
bs-T 992 753 3800 503 153 6640
TOTAL 119104 72152 96792 29113 1202 238338
Elaboraclon propia
Notas
1 se refiere a otros usos no determmados

2 2 Carbono estimado en el CBM en Costa Rica

Las estimaciones de carbono se hiCieron sobre la Justlficaclon de tres cntenos baslcos para reclamar
compensaciones de carbono (1) el carbono almacenado en los bosques naturales o pnmanos se
encuentran amenazados de deforestaclon (2) el reclamo del carbono fijado por crecimiento de
superficies de bosques secundanos y/o tacotales presentes en la zona del Corredor SlologlCO
Mesoamencano durante todo el penodo de analisls (año 1997 al 2025) y (3) por acclon directa del CBM,
se puede disminUir o Impedir el cambio de uso y se puede estimular la reconverclon a usos forestales de
tierras con aptitud forestal

Las estimacIOnes estuvieron basadas en las siguientes consideraciones

12
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El Cuadro siguiente descnbe los valores de blomasa utIlizados por zona de Vida y clase de cobertura

Cuadro 6 Datos de blomasa por zona de VIda y tipO de cobertura del suelo

13

4,25

9,12
775
9,23

5,77

7,55

9,26
7,55

832

6,44

bp-P
bh-MB

Fuente MINAE et-al 1997

bmh-P

bh-T

bp-M

bmh-MB

bh-P

bp-MB

bmh-T

Cuadro 7 Incremento mediO anual por zona de Vida

3 El cuadro siguIente descnbe las tasas medIas anuales de creCimiento de blomasa en bosque
secundano de acuerdo a zonas de Vida Estos valores son utilizados para estimar el carbono fijado
durante el creCimiento del bosque secundano en el penado de Vida del proyecto Se asumen tasas
constantes indistintamente al penado de Vida del bosque

1 Ver anexo 1
2 -Se asume una blomasa del5O"A. del bosque natural con base en cnteno utilIZado por la oCIe en el PAP (MINAE et al 1997) y los

contenidos de blomasa reportados para este tipo de bosque en la literatura
Se asume que la edad promedio del bosque secundano es de 15 años

3 IPec 1996
4 PNUD/FAO 1972
5 eCT 1992

1 Se asume que las tIerras presentes en el Corredor BIOloglco Mesoamencano no cambIaran el uso del
suelo tanto dentro como fuera de la Areas ProtegIdas declaradas legalmente por el Estado

2 Para estimar el carbono almacenado y captado se conSideraron diferentes tipOS de bosques, dado
que diferentes tIpOS de bosques presentan diferentes valores de blomasa y con ello de carbono
Para distinguIr los tipOS de bosque se utIliza el SIstema de Zonas de Vida de Holdndge (1987) La
cobertura del suelo se conSidero para determinar las area donde eXiste carbono almacenado y donde
hay potenCial de fiJaclon

~

bs-T

1~:Zona de Vida,',:.' Bosque."", ¡ "Bosque, "¡'", Bosque I TacotaI3
.; Mangle4

, •

~~~:i~~~~~ia~~l.i~~~~~~~~.:j¡Ó~t!i!ª-lJ~~{{~i~~~~~~~~i ñ,~~W~[d)4Q3ji~l~s~~,~qri~~_r.q~1! 4b~~hít_~~i:~~t ..:~, ,J d:¿51:Ji~.~~~i!)~;'ir t,~ ;'( :.~: ~~'i'"~:::14i~~~~~·~ ~ ,"?it~
bs-T 198,14 99,07 99,07 10 229,5
bh-T 281,54 140,77 140,77 10 229,5
bmh-T 324,19 162,10 16210 10 -
bh-P 218,6 109,30 109,30 10 -
bmh-P 275,86 137,93 13793 10
bp-P 253,91 126,96 126,96 10 229,5
bh-MB 170,76 8538 8538 10 -
bmh-MB 326,20 163,10 16310 10 -
bp-MB 29515 147,58 147,58 10 -
bp-M 25409 127,05 127,05 10 -
bmh-M) 271 78 - - - -

I
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EstlmaClon del carbono contemdo en la blomasa de los bosques del Corredor BIOlógico Mesoamencano 1998

4 Para la estlmaClon de la emlSlon eVitada se utiliza una tasa promedio de deforestaclon de 3,22%
anual (FONAFIFO, 1998) El valor es ajustado de acuerdo a las categonas UICN y los corredores de
conexlon considerando el grado de nesgo de acuerdo a su estatus legal

Cuadro 8 Tasa de deforestaclon ajustada por categonas
"',i·:, ,,/\:\", . '",::"Categorías "'~~,,:,: ~ ..~\..,,: '~,,;','i, Tasa de deforestación:ajustadaJ%), "".
UCN-I 0,00
UICN-la 0,00
UICN-II 0,92
UICN-III 1,38
UICN-IV 1,84
UICN-V 2,30
UICN-VI 2,76
Corredores de conexlon 3,22
Fuente Tasa nacional 3 22% (FONAFIFO 1998)

Los cuadro 9 y 10 Y las figuras 2 y 3 muestran los valores estimados sobre la cantidad de carbono que
se podna almacenar y captar en el Corredor Blologlco Mesoamencano en Costa Rica entre 1997 y el
año 2025

Los resultados indican que los ahorros de carbono procedentes de la dlSmlnUClon de la deforestaclon
son mas elevados que lo fijado por creCimiento en el bosque secundano Esto sugiere que las acciones
de conservaclon representan un potencial Importante para reclamo de carbono en termlnos de reducclon
de emiSiones

Al observar el Incremento medio anual en toneladas de carbono se obtiene que el creCimiento de
bosque secundario aporta un estimado de 1 615976 toneladas cada año en comparaclon con 2 615 976
toneladas por beneficIOS en reducclOn de emiSiones

Al final del año 2025 se estima un Incremento de la blomasa del bosque secundano de 41 845 692
toneladas de carbono lo que representa en termlnos porcentuales un Incremento del 28% con respecto
al carbono estimado para el año 1997 y una reducclon de emiSiones del orden del 49% con respecto al
carbono almacenado en el mismo año

Cuadro 9 Carbono en el Corredor BIOloglco Mesoamencano en Costa Rica segun
categonas UICN en 1997 (en toneladas)

I 801 86395 86396
la 38809 5228572 5073624 8898
11 521 857 64303732 60153728 231 972 690320
111 236 17117 17117 171
IV 95474 10123137 7608583 141 326 103722
VI 440544 54545290 47970390 317 430 1 274 134

Corredores 318363 98096268 29367926 794863 547629
TOTAL 1402085 232400511 150277 764 1494489 2615976

Elaboraclon propia
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23 Obstaculos en los sumideros de carbono del CBM en Costa Rica

398

41,5

15

30,4

76,7

68,4

- 8,1

31 6

60,2

91 9

233
585

69,6

1998

'l •

Tierras privadas

Planes de control y VIgIlanCia

Grupos etmcos
Planes de manejo

Elaboraclon propia con base a datos de UICN-ORMA

Presencia institucional

Planes operativos

Cuadro 11 Estado del Sistema NaCional de Areas Protegidas de Costa Rica
(% de superficie)

El hecho de tener un potencial en el carbono almacenado en 105 bosques pnmanos del corredor para
eVitar su lIberaclOn sugiere la Importancia de actuar sobre la consohdaclon del Sistema NaCional de
Areas ProtegIdas ya que como muestra el cuadro 11 en el SINAP todavla quedan tareas en el tema de
105 planes de maneJo, ademas, de sugenrse la partlclpaclon de Jos grupos etnlcos en los proyectos ya
que en un 32% de la superficie del SINAP se cuenta con presencia de estos grupos Otro tema
fundamental es el control y la VigIlanCIa en las areas ya que un 60% de la superficie del SINAP aun no
cuenta con planes de control y VigilanCia en la practica

Con base en los valores estimados se debe tener en cuenta que un objetivo fundamental en las
actividades Implementadas conjuntamente dentro de Corredor BIOloglco Mesoamencano en Costa Rica
es el eVitar las emISiones de C a la atmosfera mediante la conservaclon al maxlmo posible de 105
sumideros de carbono (ubicados en los bosques dentro del corredor) mediante opciones tales como el
control de la deforestaclon, mejores practicas de manejo de bosque y control de otras perturbaCiones
antropogemcas como 105 incendiOS, por cuanto el objetivo principal de la AIC es la reducclon de
emiSiones de gases efecto Invernadero (GEl) y porque en los valores obtenidos se demuestra un
potencial Importante de reclamo en el tema de reducclon de emiSiones

ElaboraClon propia

Cuadro 10 EstimaCiones de la cantIdad de carbono en el Corredor BIOloglco Mesoamencano en
Costa RIca entre el año 1997 y 2025

" -, .. ; ¡ - . ;, ~ ·,Carbono almacenado, captado y no emitido
, . .. ': :>.;,: " .' {ton'eladas)'.:· .. , '-... "..:; ',. ... ~ ,~,..-"I' '.' :'~,-~i

1997 2000 2010 2025
Carbono almacenado 150277 764 150277 764 150277 764 150277 764
Fllaclon carbono 1494489 4483467 19428357 41 845692
Emlslon eVitada 2615976 7847928 34007688 73247328

Total 154388229 162609159 203713809 265370784
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FIgura 2 Cantidad estimada de Carbono captado (masa aerea)
debido a crecimiento de bosque y emlslon eVitada en el
Corredor Blologlco Mesoamencano en Costa Rica, (Años 1997
2025)
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FIgura 3 BeneficIo neto de las acciones de no emlslon yel
Incremento del carbono por crecimiento de bosque en el
Corredor BIOloglco Mesoamencano, Costa Rica,
(Años 1997-2030)
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1 1 Ecuaciones

SI < 190 t/ha
SI = 190 t/ha

Carbono estImado contemdo en el bosque pnmano
Área total del bosque pnmarlo
Blomasa promedio del bosque primario
Contemdo de carbono en la blOmasa estimada en un 50%, segun IPCC (1996)

FEB = e {3 213 0506 * In(blomasa)}

FEB = 1,75

1 1 3 Cuantlficaclon de Carbono

donde,

Cspnmano =
Ar =

BL=
Re =

Cf =Carbono fijado en toneladas
IMA = Incremento mediO anual en volumen ( m3/ha)
Dm =Densidad de la madera en t/m3

1 1 5 Emlslon eVitada

EE =Área * Contemdo carbono/hectarea * Tasa deforestaclon

donde,

FEV = e {1 3 0209 * In(Vol)} SI < 250 m3/ha
FEV = 1,13 SI = 250 m3/ha

1 1 4 FIJaCión de Carbono

Cf =Área * ( IMA * Dm) * 0,5

ANEXO 1
CUANTIFICACiÓN DE CARBONO

1 1 2 Factor de Expanslon de Blomasa (FEB) (Alplzar, 1997)

Al estarse utilizando aSI mismo datos de blOmasa comercial estos no han considerado la totalidad del
arbol por encima del suelo ( ramas, follaje) Para ello se reqUiere de la utlllzaclon de un factor de
ExpanSión de Blomasa (FEB), el cual depende de SI la blOmasa reportada es = a 190 t/ha o < a 190
t/ha

Al estarse utIlizando datos de volumen comercial extraIdos de Inventanos forestales con fines
comerciales (= 30 cm), se de~precla el volumen no comercial, contemplado en el rango de dlametro
entre 10 cm y 30 cm

Se requiere entonces realizar un ajuste que posibilite expandir los datos de volumen a todo el espectro
de dlametros de un bosque, o sea desde los 10 cm como mlmmo Para tal efecto, se recurre al Factor
de Expanslon de Volumen (FEV) para realizar tal correcclon Dicho aJsute se hace dependiendo de SI
el volumen reportado es > o < a 250 m3/ha

1 1 1 Factor de Expanslon de Volumen (FEV) (Alplzar, 1997)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

EstlmaClon del carbono contemdo en la blomasa de los bosques del Corredor BIOloglco Mesoamencano 1998

ANEXO 2
DATOS DE BIOMASA DE COSTA RICA

1:~::~~~~.~;:!~~~1~~~~~~iz.a~~~tiJ~;~i~~:~i~t~~~:,<,..-..... :

1 ."., , ¡ V~lumen. ¡ -"'. ' .•!9maSa
f < (cm) : ,,:Volumen l· aJustado· 1; ',;,. !Slomasa t~, , ajustada '.

;'. ,,>.,:""''';;~f':;;':(m~/ha): ,',¡,,,~.' (m3/ha) :•. ':,·¡~;;":i(trnIha); d,'i¡~;i..,(triílha) >:,
bs T Guanacaste Holdndae 1970 10 628 - 314 13642
bs-T Guanacaste Holdndge 1970 10 15684 - 7842 21440
bs-T Guanacaste Holdndae 1970 10 166 - 083 2267
bs-T Guanacaste Holdndge 1970 10 936 - 468 327
bs-T Guanacaste Holdndae 1970 10 19508 - 9754 23880
bs-T Guanacaste Holdndae 1970 10 11326 - 5663 18255
bs-T Guanacaste Holdndge 1970 10 24111 - 12055 26514
bhT Puntarenas Holdndae 1970 10 19900 9950 24116
bh-T Puntarenas Holdndge 1970 10 34555 - 17277 31674
bh-T Puntarenas Holdndge 1970 10 15337 - 7668 21204
bh-T Cartaao Holdndae 1970 10 30177 - 15088 29623
bh-T Guanacaste Holdndge 1970 10 39356 - 19678 34436
bh T Guanacaste Holdndae 1970 10 35137 - 17568 31936
bh-T Guanacaste Holdndge 1970 10 198 ro - 9930 24092
bmh T Llmon Holdndae 1970 10 34330 17165 31572
bmh-T Puntarenas Holdndae 1970 10 36270 18135 32441
bmh-T Puntarenas Holdndge 1970 10 15245 - 7622 211 41
bmh-T Puntarenas Holdndae 1970 10 50344 - 25172 44051
bmh-T Puntarenas Holdndge 1970 10 31877 - 15938 30436
bmh-T Puntarenas Holdndae 1970 10 45210 - 22605 39559
bmhT Llmon Holdndae 1970 10 45464 - 22732 39781
bmh T lImon Holdndge 1970 10 21806 - 10903 25231
bmh T Llmon Holdndae 1970 10 39284 - 19642 34373
bmh T Llmon Holdndge 1970 10 22472 - 11236 25609
bh P Alajuela Holdndge 1970 10 11819 - 5909 18643
bh-P Guanacaste Holdndae 1970 10 21536 10768 25076
bmh-P San Jose Holdndge 1970 10 25500 - 12750 27259
bmh-P Heredla Holdndge 1970 10 32785 - 16792 308 61
bmh-P Puntarenas Holdndae 1970 10 21274 - 10637 24925
bmh P Puntarenas Holdndge 1970 10 22429 - 11214 25584
bmh-P Puntarenas Holdndae 1970 10 16899 - 8449 22245
bmh P Guanacaste Holdndge 1970 10 39593 - 19796 34643
bp P Cartago Holdndge 1970 10 278 ro 13930 28477
bp-P Llmon Holdndae 1970 10 16990 8495 22305
bh MB Cartago Holdndge 1970 10 9895 4947 17076
bmh-MB Heredla Holdndae 1970 10 36676 - 18338 32620
bp-MB Cartago Holdndge 1970 10 17679 - 8839 22746
bo MB Cartaao Holdndge 1970 10 51495 - 2747 45057
bp-MB Heredla Holdndge 1970 10 14666 - 7333 20741
bp-M Llmon Holdndae 1970 10 22120 - 11060 25409
bmh T lImon Alplzar Dlvney 1990 40 111 47 18919 946 23522
bmh P lImon AIOlzar Dlvnev 1990 40 111 47 18919 946 23522
bmh T Puntarenas Alplzar E 1989 40 11270 15400 7702 21250
bmh-P Puntarenas Alplzar E 1986 30 18885 23173 11586 26000
bmh-P Alaluela CREED CCT 1995 10 25195 12597 27097
bp-P Ala¡uela CREED-CCT 1995 10 16755 - 8377 22151
bp MB Alaluela CREED CCT 1995 10 19985 - 9992 24166
bmh-T Puntarenas CCT 1987 40 18650 23049 11524 25931
bmhT Zona Norte I COSEFORMA 1994 30 15000 19314 9657 23763
bmh MB Talamanca Orozco L 1991 10 39110 - 19555 34221
bp-M Talamanca Orozco L 1991 10 55340 - 27670 48422
bmh P Llmon Santander C 1974 20 16776 21101 10550 24024
bo P Llmon ~ander C 1974 20 10684 14770 7385 20814
bmh T Heredla Petnceks J 1956 20 17400 21720 108 ro 25182
bp-M Cartago --pialder et al 1971 30 24800 28747 14373 28921

-
bp-MB CartaQo Halder el al 1971 30 24800 28747 14373 28921
bmh-P Ala¡uela :J Gonzales M 1970 30 15000 19314 9657 23763
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EstlmaClon del carbono contenido en la blomasa de los bosques del Corredor BIOloglco Mesoamencano 1998

Blomasas promedio por zona de vida de Holdndge en Costa RIca

Zona de Vida , n Sn Sn-1 Promedio
bs-T 7 90,91 98,20 19814
bh-T 7 46,20 49,90 281,54

bmh-T 10 68,86 72,59 324,19
bh-P 2 32,17 45,49 21860

bmh-P 6 40,88 44,78 275,86
bp-P 2 30,86 43,64 253,91

bh-MB 1 - - 17076
bmh-MB 1 - - 32620
bp-MB 3 110,21 134,97 295,15
bp-M 1 - - 254,09
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EstlmaClon del carbono contenido en la blomasa de los bosques del Corredor Blologlco Mesoamencano 1998

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Blomasa peso (o estlmaclon eqUivalente) de la materia organlca, por encima y por debajo del suelo
(Alrd P , 1994)

Bosque ecosistema compuesto predominantemente por arboles y otra vegetaclOn leñosa que crecen
juntos de manera mas o menos densa (Soclety Of Amencan Foresters 1971, 1983 en Alrd P , 1994)

Bosques naturales Areas forestales en las que estan presentes las caractenstlcas pnnclpales y 105
elementos claves de 105 ecosistemas naturales, tales como la complejidad, estructura y diversidad
(FSC, 1996)

Bosques Pnmarlos Un ecosistema caractenzado por la abundancia de arboles maduros, relativamente
no afectados por actividades humanas Los Impactos humanos en estas areas forestales han sido
normalmente limitados a niveles baJOS de caza artesanal, pesca y cosecha de productos forestales y, en
algunos casos, a niveles bajOS de densidad, de agricultura mlgratona con penados de descanso
prolongados Tales ecosistemas son llamados "maduros," "viejos," o bosques "vlrgenes" (FSC, 1996)

Bosques Secundanos Los ecosistemas que se regeneran luego de disturbiOS sustanCiales
(inundacIOnes, fuegos, cambiOS en el uso del suelo o extracciones de madera extensivas e intensivas),
caracterizados por la escasez de arboles maduros y por la abundancia de especies pioneras, al Igual
que por rebrotes en el sub piSO densos y plantas herbaceas Aunque los bosques secundarios
generalmente llegan a su punto maxlmo de acumulaclon de blomasa dentro de un ciclo de
aprovechamiento, la translclon haCia un bosque prlmano usualmente requiere de vanas rotaciones de
distintas duraCiones, dependiendo de la sevendad del distUrbiO ongmal La transformaClon Irreversible
de los suelos subyacentes y del ciclo de nutnentes ocaSIOnados por el uso cronlco o Intenso pueden
hacer Imposible el retomo del bosque pnmano ongmal (FSC, 1996)

Carbono potenCial Se refiere al carbono maxlmo o carbono real que pudiera contener un determinado
tipo de vegetaclon, asumiendo una cobertura total y onglnal (Alplzar W , 1996)

Carbono real Se refiere al carbono almacenado considerando las condiCiones actuales de cobertura en
cuanto al area y el estado suceslonal bosque pnmano, bosque secundano, potrero (Alplzar W , 1996)

Carbono fijado Se refiere al flUJO de carbono de la atmosfera a la tierra producto de la recuperaclon de
zonas (regeneraclon) previamente deforestadas, desde pastizales, bosques secundanos hasta llegar a
bosque chmax El calculo por lo tanto esta defimdo por el creCimiento de la blomasa convertida a
carbono (Alplzar W , 1996)

Carbono no emitido Se refiere al carbono salvado de emitirse a la atmosfera por un cambio de
cobertura Se fundamenta en un supuesto nesgo que se tiene de ellmlnaClon de los bosques y por ende
de emlSlon de carbono El valor estimado conSiderando el carbono real y una tasa de deforestaclOn (
Alplzar W , 1996)

Cubierta forestal conjunto de arboles y otras plantas que ocupan el suelo de un bosque, inclUida la
vegetaclon herbacea (Soclety Of Amencan Foresters 1971, 1983)

Cuenca hidrográfica area drenada por un no o una red hldrografica subterranea o de superficle( Alrd
P, 1994)

Deforestaclon acclon de eliminar el bosque de forma permanente para un uso no forestal SI la
cosecha (Incluso con extracclon del tocan) va segUida de una reforestaclon para fines forestales no se
conSidera deforestaclon (Soclety Of Amencan Foresters 1971, 1983 en Alrd P , 1994)
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Integridad del bosque La composlclon, la dmamlea, las funcIOnes y los atnbutos estructurales de un
bosque natural (FSC, 1996)

Manejo forestal de manera general, aplleaclon de los pnnclplOs clentlficos, economlcos y SOCiales a la
admmlstraclOn y a la explotaclon de un bosque para fines determmados, de forma mas particular, rama
del sector forestal que se ocupa de las cuestiones admmlstratlvas, economleas, Jundleas y SOCiales
globales, aSI como por las actiVidades esenCIalmente clentlfieas y tecmeas, especialmente la
SilVicultura, la protecclon y la reglamentaclOn del bosque (Soclety Of Amenean Foresters 1971,1983 en
Alrd P , 1994)

Plantación Areas forestales que earecen de las earactenstleas pnnclpales y los elementos claves de
los ecosistemas naturales, como resultado de la plantaClon o de los tratamientos SllVlculturales (FSC,
1996)

Productos forestales no-maderables Todos los productos forestales excepto la madera Estos
mcluyen aquellos matenales obtemdos de los Arboles tales como la resma y las hOJas, aSI como
cualqUier otro producto de las plantas y ammales (FSC, 1996)

Reforestación acclon de repoblar con arboles una tierra forestal (Soclety Of Amenean Foresters 1971,
1983 en Alrd P , 1994)

Zona o área protegida zona protegida por leglslaclon, regulaclon o pnnclplos que tienden a limitar la
presencia o la actiVidad del hombre (World ConservatlOn Umon, 1991 en Alrd P , 1994)
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