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Prefacio
 

Como en otros paises del continente america-
no, este Perfil Ambiental de El Salvador (PAES) ha 
sido desarrollado por iniciativa y con el apoyo de la 
Agencia para el Desarrolo Internacional (AID), 
dentro de un esquema conservacionista y bajo la 
perspectiva de prevenir a! mfxitno el deterioro eco-
l6gico que, de manera inminente, podrfa Ilevar a la 
total destrucci6n los escasos recursos naturales que 
a6n le quedan al territorio salvadoreio. 

Su objetiho fundamental es analizar cuantfa, 
calidad, ubicaci6n, uso y situaci6n actual de tales 
recursos, como una importante fuente de informa-
ci6n recopilada en un solo tomo, sobre varios aspec-
tos ambientales de El Salvador, a fin de despertar el 
interds de todos los sectores de la poblaci6n, hacia 
la prictica, real e inmediata, de las recomendaciones 
finales de este PAES. 

Para el desarrollo de este trabajo, EMTECSA 

de C. V. cont6 con la valiosa asesorfa y supervisi6n 
de Frank Zadroga, funcionario ambiental regional 

de AID aquien se patentiza especial reconocimiento. 

Este Perfil fue ejecutado por expertos salvado-
rehos, con excepci6n del Dr. Stanley Boggs (Esta-
dos Unidos de Am6rica), cuya n6mina es la siguien-
te: 

--Joaqu(n Alonso Guevara Moron 
(Director del Estudio) 

-Miguel Angel 	Rico Naves 
-Jos6 Roberto Osorio Larreynaga 
-Ricardo Armando Hernindez Rivas 
--Manuel Aristides Ponce Cornejo 

-German Arnoldo Alvarez Cfceres
 
-Ra6l Eduardo Ar6valo Toledo
 
-Am6rico D. Vidaurre
 
-Gelio Tomds Guzmdn L6pez
 
-Stanley H. Boggs
 
-Jos6 Max Anaya Viiledo
 
-Claudia Nobleau de Anaya
 
-Mirna Lidvano de Moran
 
-Nicolfs Fulgencio Jim6nez Pdrez
 
-Carlos Arturo Flores Osorto
 
-Francisco Serrano Chinchilla
 
-Francisco Lemus Serrano
 
-Carlos Roberto Ochoa C6rdova
 
-Ernesto L6pez ZPpeda
 
-Ricardo Ayala K.
 

EDITORES: 	 Hildebrando Jufrez 
Renfn Alcides Orellana 

El inter6s que anima al equipo de Expertos esgenerar una actitud positiva, dinfimica y efectiva ha
ciaelaprovechamiento t6cnico-cientfico de los re
cursos naturales de El Salvador. 

Como par6ntesis de obligada gratitud y reco
nocimiento, se evoca el espfritu diligente y el apor
te intelectual del compaiero Hildebrando Jurez, 
quien falleciera precisamente cuando su esfuerzo 
imprimfa vital impulso al ordenamiento y redacci6n 
de materiales, como Editor inicial de este PAES. 

Se espera que este estudio sea un punto de par
tida para posteriores investigaciones y acciones en 
beneficio de la conservaci6n de los Recursos Natu
rales de El Salvador, como medio para mejorar las 
condiciones de vida de la poblaci6n. 
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LA TIERRA, DUENA 

El porvenir de El Salvador -y de su pueblo-
se halla escrito en Iafaz de Iatierra. Pues Ia tierra es 
c~rmo un rostro humano. Su expresi6n puede ser 
amable o cruel. Puede indicar juventud y fuerza o 
vejez y debilidad. Puede decir: "ven a mi, yo te ali-
mentar6 y te cuidard". Puede decir: "vete, estoy 
agotada y nada tengo para t(". 

Coma Ia cara del hombre, Iade Iatierra expre-
sa lo que le ha pasado durante su vda. Si ha Ilevado 
una buena vida, tendrd una expresi6n ben6vola, co-
mo Ia del hombre que ha vivido bien y ha conocido 
Ia felicidad. Si ha sido maltratada, tendr6 Ia expre-
si6n de un hombre cuya vida ha sido desgraciada y 
que ha tratado de olvidur su desgracia en el liberti-
naje. 

Los grandes pintores, en el transcurso de los si-
glos, han sido capaces de captar Ia expresi6n del 
rostro humano y darle tal significado de modo que 
cualquiere que contemple una obra maestra puede 
entender su mensaje. Pero ha sido nucho m~s diff-
cil leer Ia expresi6n de [a cara de Iatierra y retratar-
Ia. 

Casi ning~n pintor ha sido capaz de hacerlo. 
Para el hombre que coma el campesino conoce Ia 
tierra en todos sus cambios, los paisajistas s6lo han 

DEL HOMBRE 

podido ofrecerle muy poco. Muy rara vez, dicen sus 
cuadros: "esta ladera recibirfa con amor el trigo", 
o "dsta es tierra que producirfa buen mafz". 

Ha sido necesario esperar al hombre de ciencia 
para obtener un buen retrato de Ia tierra. El ha 
aprendido muchas cosas acerca de Iatierra que son 
t6tiles al hombre. Por ejemplo: c6mo producir mu
cho m~s mafz sin extender el 6rea de cultivo. El 
hombre de ciencia empieza aenseharnos estas cosas. 
Empieza al mismo tiempo a ensefiarnos c6mo en
tender a Ia tierra que contemplamos, cbmo leer su 
disposici6n y su probable porvenir en sus hoyuelos, 
en sus arrugas, en el color de su barba, en Ia expre
si6n de sus lagunas que son sus ojos. ZNos ayudard? 

Nos alimentar6? .Ser6 agradable vivir con ella o 
nos arrojar6 de sf con el dolor del hambre no sa
ciada? 

Este es un asunto muy importante, no s6lo pa
ra El Salvador, sino para todas las Am6ricas. A to
dos nos gusta comer, y Io que comemos solamente 
puede venir de Ia tierra. No hay otra posible fuente 
do recursos... 

Guillermo Vogt 
"El Hombre y Ia Tierra" 

(Fragmento) 
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!- RESUMEN EJECUTIVO
 

1.1 OBJETIVOS, ANTECEDENTES Y 1.1.2 Antecedentes 
ALCANCES DEL PAES 

El Perfil Ambiental de El Salvador (PAES), 
es un estudio interdisciplinario de los recur-
sos naturales del pafs que analiza cuant(a,
calidad, ubicaci6n, uso y situaci6n actual, y
grado de deterioro de los mismos, asi como 
su potencialidad y capacidad de regenera-
cion. De acuerdo con lo anterior, este PAES 
es una fuente de informaci6n de varios as-
pectos ambientales de El Salvador, integra-
da en un solo documento en forma sint6-
tica. 

1.1.1 	 Objetivos 
El objetivo general del PAES es contribuir 
en la toma de decisiones y puesta en acci6n 
de medidas que tiendan aun desarrollo sos
tenido y a la preservaci6n de la calidad de 
vida como parte esencial del equilibrio eco-
l6gico, teniendo en cuenta las complejas re-laciones de interdependencia existences en-
tre los objetivos socioecon6micos y ambien-
tales y las pol iticas estatales. 

De acuerdo con lo anterior, los obietivos es-
pecfficos son los siguientes: 

1) 	 Identificar los impactos sobre el medio am-
biente de El Salvador, ocasionados por el 
uso actual y pasado de los recursos natura-
les. 

2) 	 Identificar las necesidades y prioridadesconservacionistas, as( como estimular y din-
gir acciones para resolver los problemas am-
bientales. 

3) 	 Reunir en un documento definitivo (para 
uso de las dependencias del gobierno, del 
sector privado y de organizaciones interna-
cionales), informaci6n, datos y anlisis so-
bre la problemitica conservacionista y sus 
posibles soluciones. 

4) 	 Analizar y describir la capacidad institucio-
nal y de gesti6n, pol fticas; legislaci6n y otros 
aspectos relacionados con los recursos natu-
rales. 

5) 	 Identificar posibles programas y proyectos 
conservacionistas, incluyendo la investiga
ci6n cientffica y tecnol6gica, que podrfan 
ser financiados por el gobierno y/o el sector 
privado, con la cooperaci6n financiera y t6c-
nica de agencias internacionales y bilatera-
les, asf como asociaciones internacionales 
privadas. 

Los perfiles ambientales por pals fueron ini
ciados por la AID en 1979, como un proce
so de dos partes. Hasta la fecha, se han desa
rrollado perfiles de fase I,basados en inves
tigaci6n de biblioteca, en 47 paises. Los per
files en fase II con mis detalles, han sido 
preparados por grupos interdisciplinarios en 
12 de estos pa(ses, entre los cuales el presen
te es uno de seis en la regi6n Centroamerica
na. Estos 61timos documentos elaborados 
con base en informaci6n existente, recopila
ci6n de datos, rns ciertos trabajos de cam
po, an=lisis interdisciplinario y, sobre todo
mediante un contacto (ntimo con los exper
tos y las instituciones anivel nacional de ca
da uno de los parses perfilados. 

Los perfiles han provisto a cada paes un 
compendio deinformaci6n til con respec
to a su ambifnte y han identificado problemas existentes y potenciales, asociados con 
la administraci6n de los recursos naturales. 
Representan un elemento integral en la po-Itica 	de estos palses, que afirma que el lo
gro de 	beneficios a largo plazo para los po
bres del mundo, estdn en dreas rurales o ur
banas, debe ser basado en una buena plani
ficaci6n ambiental y en un entendimiento 
claro de las limitaciones ecol6gicas, en po
tencialidad de los recursos naturales existen
tes y las caracteristicas socio-culturales y e
con6micas propias-del pafs. 

Muchos de los problemas que se presentan 
en El Salvador se repiten, en mayor o menor
grado, en todos los pa fses de Centroam6rica.Es por eso que dentro de poco tiempo, por
medio de la Oficina Regional para Centro
am6rica y Panam6 (ROCAP), con sede en 
Guatemala, se elaborard un perfil ambiental 
regional que incluir6 Centroamdrica, Pana
md y Belice. 
Se espera que en estos diagn6sticos se pue
dan sehalar problemas comunes a todos los 
pa(ses del irea; y se pretende que estos estu
dios contribuyan a preparar el camino aac
ciones e inversiones, tanto nacionales como 
multinacionales, con base en el adecuado 
manejo de los recursos naturales. 

1.1.3 	 Alcances 
Como se dijo anteriormente, mediante este 
PAES se espera identificar los principales
problemas actuales y potenciales relaciona
dos con el manejo de los recursos naturales 



y protecci6n del medio ambiente. A trav6s 
del diagn6stico del impacto de esta proble-
mdtica en la sociedad y la economfa de El 
Salvador, se pretende que este estudio sirva 
de manera especial al 9obierno de la Rep6-
blica, en la definici6' de un marco progra-
mdtico y iina estrategia para un desarrollo 
sostenible, incorporando ineludiblemente 
programas futuros sobre el medio ambiente. 

Se desea que este Perfil se utilice como un 
documento ejecutivo, que sehale problemas 
y limitaciones, y conduzca aacciones y opor-
tunidades especfficas, que podrian adoptar-
se para comenzar asolucionar algunos de los 
graves conflictos ambientales que existen en 
el pals. 

El equipo de trabajo de este PAES, cuya 
mayoria de miembros participa en la con-
cepci6n y ejecuci6n de una serie de progra-
mas y proyectos en fase de desarrollo o trun-
cados por la situaci6n de violencia que ac-
tualmente atraviesa el pa(s, espera que el es-
fuerzo cientffico aquf realizado, no se que-
de en un estudio m~s, como los muchos exis-
tentes en los anaqueles o escritorios de quie-
nes han tenido la responsabilidad de la con-
ducci6n del pais. Anes bien, serfa deseable 
verlo convertido en valioso instrumento pa
ra la concreci6n de un plan de reconstruc-
ci6n nacional que propicie la conservaci6n 
y el desarrollo de los recursos naturales de 
El Salvador. 

1.2 DESCRIPCION GEOGRAFICA Y 
AMBIENTAL 

1.2.1 Fisiograf (a,Vulcanismo y $ismologia. 
El Salvador, con una superficie do aproxima-
damente 21.000 km 2 , es uno de los mds pe-
quehos pa(ses del continente americano. Es-
t6 ubicado en la vertiente del Pacffico del 
Istmo Centroamericano, sin accesoal Atlin-
tico y limita al Oeste con Guatemala y al 
Norte y al Este con Honduras. 

Aunque no cuenta con alturas superiores a 
los 2730 m, la mayor parte del territorio se 
distingue por una topograffa escabrosa y 
quebrada, debidoa recientes actividadesvol-
cdnicas y tect6nicas. La caracteristica geol6-
gica mis perceptible es la cadena de volcanes 
del perfodo final del Pleistoceno en la Re-
gi6n Centro Sur del pafs. 

Los volcanes principales de esta cadena son: 
El Lamatepec, en Santa Ana 2.381m); el 
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Quezaltepec, en San Salvador (1.967m); el 
Chichontepec, en San Vicente (2.173m); y 
el Chaparrastique, en San Miguel (2.132m), 
todos loscuales han sido activos en determi
nados tiempos hist6ricos. La cadena volc
nica tambi6n incluye el volcdn de izalco, 
en Sonsonate (el "Faro del Pacffico", de 
1.963 m) que se origin6 en el siglo XVIII 
y estuvo activado hasta 1959. 

Estacadena volcdnica se extiende hacia Gua
temala en el Oeste, al Golfo de Fonseca y 
Nicaragua al Este, y es una parte del llama
do "anillo circumpolar de fuego". Esta zona 
de fuerte vulcanismo comprende aproxima
damente el 300/o del territorio nacional. 

La zona del Pacffico del Istmo Centroame
ricanc, incluyendo El Salvador, experimen
ta cor, frecuencia terremotos destructivos. 
En efecto, durante los 61timos veinte ahios 
ha ocurrido una secuencia de desastres de es
te tipo: San Salvador (1965), Managua 
(1968 y 1973), Tilarin, Costa Rica (1973) 
y Guatemala (1976). La capital de El Salva
dor ha sido destruida varis veces duran ;e su 
historia. El terremoto m~s desastroso d es
te siglo ocurri6 en 1917, con la erunci6n del 
volc~n Quezaltepec en San Salvador. 

La actividad volc~nica intensa y la frecuen
cia de terremotos conllevan serias implica
ciones para el uso y la conservaci6n de los 
recursos naturales. Por ejemplo, la demanda 

de madera para la reconstrucci6n de vivien
das alrededor de Managua, despu6s del te
rremoto de 1973, destruy6 la mayor parte 
de lo restante del bosque caducifolio que 
quedaba en la zona costera del Pacffico de 
Nicaragua en esa dpoca. La frecuente re
construcci6n de las ciudades de Centroam6
rica es sumamente costosa en tdrminos eco
n6micos, a la cual se suma el elevado costo 
en vidas humanas causado por los mismos 
terremotos. Esto tambidn implica que la co
operaci6n internacional debe dedicarse en 
forma significativa a la reparaci6n de los da
ios y a la sobrevivencia del pueblo. 

El Salvador tiene una angosta planicie coste
ra interrumpida por montahias, quiebres, 
profundidades y una pronunciada pendien
te hacia la costa. La planicie costera, com
puesta principalmente de dep6sitos aluvia
les derivados de los volcanes del Pleistoceno, 
ocupa aproximadamente el 100/o del 6rea 
del pais y se dedica a la agricultura predo
minantementecomercial y de tipo intensivo. 



En cambio, las montahas de la zona costera, 
con origen en el Plioceno y de menor ferti-
lidad natural, son 6reas m~s erosionadas por 
la naturaleza y se dedican en mayor propor-
ci6n a 	la agricultura de subsistencia. Las 
montahas costeras, que incluyen la "Costa 
del B6lsamo" y la colina de Jucuar~n, cubren 
aproximadamente el 200/o del territorio na-
cional. 

Aunque desde el punto de vista ecol6gico,
El Salvador se encuentra latitudinalmente 
dentro de la regi6n "tropical"; por sus con
diciones de topograf fa y altitud, el pa(s pre
senta una complejidad y diversidad de ma
cro-climas, y de manera especial una amplia 
variedad de microclimas, a pesar de la estre
chez de su territorio. 

En la parte Norte de El Salvador, colindante 
con Honduras, existen montahas, principal-
mente de edad Plioc6nica y con grandes re-
pliegues y fallas. En la regi6n montahosa del 
Noroeste se encuentran ias cimas m~s eleva-
das, El Pital, (2.730 m) y Montecristo 
(2.447 	m). Esta regi6n est6 compuesta de 
sedimentos antiguos del Mezosoico, y es 
uno de los pocos lugares de Centroam6rica 
que ha sido geol6gicamente estable. Es por 
este motivo, en parte, que constituye un 
centro importante de la evoluci6n de espe
cies end6micas. 

La Zona Norte que comprende un 15o/a 
del territorio nacional, se caracteriza en gran 
parte por la extrema deforestaci6n y la ero-
si6n de suelos de baja fertilidad natural. Es-
ta zona ha sido foco importante de emigra-
ci6n de muchos salvar'orehos hacia Hondu-
ras, Io cual, en alguna medida, ha ocasiona-
do serios problemas entre los dos paises. 
Durante el actual per 'odo de conflicto que 
se intensific6 a partir de 1980, esta zona se 
ha convertido en una de las m~s conflictivas 
de El Salvador. 

Las montahas del Norte est6n separadas de 
la cadena volc~nica del Sur por una depre-
si6n estructural irregular que comprende a-
proximadamente el 250/o del territorio na-
cional. 

1.2.2 	 Descripci6n Clim6tica 

El Salvador es un pals donde predominan 
condiciones climiticas tropicales, con una 
temperatura anual moderadamente alta 
(220C-280C) en las tierras bajasy de media 
altura, la cual disminuye a mayor eleva-
ci6n. La precipitaci6r, anual, que varfa en-
tre 1300 mm en los valles interiores mds se-
cos hasta 3000 mm en las zonas mis eleva
das, tiene un car~cter estacional. La estaci6n 
Iluviosa, de seis meses y aproximadamente 
de Mayo a Octubre, genera cerca del 900/a 
de la precipitaci6n total anual. 

1.2.3 	 Hidregrafia 
La cuenca hidrogr~fica principal de El Sal
vador es la del rfo Lempa, la cual abarca ca
si la mitad del pais y constituye, junto con 
la porci6n Hondurefia y Guatemalteca, una 
de las cuencas fluviales mds grandes de Cen
troam6rica. El rfo Lempa es la fuente mds 
"mportante de aguas de riego en el pals y 
cuenta con tres grandes presas hidroel6ctri
cas: "Cerr6n Grande", "5 de Noviembre" y
"15 de Septiembre", que proveen la mayor 
parte de la energ'a comercial e industrial. 

Otras cuencas importantes son las de los rfos 
Grande 	de San Miguel y Goa.cor~r. en el 0riente y el rfo Paz que forma parte del Ifmi
te con Guatemala en el Occidente. Adem~s, 
hay numerosos rfos pequeios y arroyos cor
tos que nacen en las montahas costeras y 
fluyen rpidamente hacia el mar, atravds de 
quebradas y barrancas profundas. Estas en 
algunos casos, han complicado y encarecido 
el desarrollo del sistema vial. 

Los rfos y arroyos de El Salvador se est~n 
caracterizando cada vez mas por grandes 
fluctuaciones en su caudal, de acuerdo con 
las variaciones estacionales de la precipita
ci6n, y muchos de ellos carecen de caudal 
durante la estaci6n seca. S61o los rfos mayo
res mantienen un flujo constante durante 
todo el afio, pero con grandes variaciones 
estacionale:. Varios arroyos, especialmente 

en el Oriente, son intermitentes ai~n durante 
la estaci6n Iluviosa, debido a la rdpida esco
rrentfa provocada por la tala de bosques, 
compactaci6n del suelo y erosi6n acelerada.
Las aguas de los rfos son turbias debido a 
los sedimentos producidos por la erosi6n, y 
est~n altamente contaminadas con desechos 
humanos, industriales y agr (colas. Se consi
dera, por ejemple, al rfo Acelhuate, que sir
ve de desagbe a San Salvador, como uno de 
los m~s contaminados de Latinoam6rica. 

Un fen6meno que estj ocurriendo en todos 
los lagos y lagunas de El Salvadores la eutro
ficaci6n. Este es un proceso natural de "en
vejecirniento" de estos cuerpos de agua, me
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diante el cual se van azolvando y adquirien-
do mayor contenido org~nico y vida biol6-
gica. 

Debe quedar claro que la eutroficaci6n na-
tural puede producir muchos resultados po-
sitivos, tal es el caso de la laguna de Olome-
ga cuyo estado de eutroficaci6n natural es 
muy avanzado. Esta laguna posee una enor-
me riqueza y diversidad de vida acuitica; la 
cual inclufa hasta hace poco una cosecha de 
pesca equivalente a la del resto de los lagos 
naturales de El Salvador juntos. 

Debe observarse que la eutroficaci6n acele-
rada artificialmente, rara vez conlleva los 
grandes beneficios de alta productividad y 
diversidad biol6gica que, por lo general, re-
sulta de eutroficaci6n natural. M6s bien, co-
mo 1o ilustra claramente el lago artificial del 
Cerr6n Grande en el Departamento de Cha-
latenango, el resultado suele ser un cuerpo 
de agua de deprimente aspecto est6tico y, 
sobre todo, poseedor de una alta diversidad 
y cantidad de organismos pat6genos, que ge-
neran alta incidencia de enfermedades end-
micas y epid~micas en las comunidades alre-
dedor de estos cuerpos de agua, y el alto 
riesgo de consumir los productos vegetales y 
animales derivados del cuerpo de agua en re-
ferencia, o del uso de sus aguas. 

Conviene destacar que al Cerr6n Grande en
tran las aguas sin tratar de los tres rfos m6s 
contaminados de El Salvador: Suquiapa, Su-
cio y Acelhuate. 

En resumen, puede apreciarse que la eutro-
ficaci6n, como fen6meno natural, es inevi-
table y por to general acompahiado de mu-
chos beneficios. Sin embargo, la eutrofica-
ci6n, inducida por las malas pr~cticas o des-
cuidos del hombre, por to general trae con-
sigo efectos negativos, cuya escala econ6mi-
ca en dahios, con frecuencia iguala o ain ex-
cede por mucho los pocos y pobres benefi-
cios que de estas malas pr~cticas y descuidos 
se derivan. 

1.2.4 Distribuci6n de la Vegetaci6n Natural 
Si bien en la actualidad m~s del 800/o de la

Si ben n ~sactaliaddl 80/olasI 
vegetaci6n natural de El Salvador ha sido e

liminada por completo, y s6lo un 60/o del 
bosque original es reconocible como tal, con 
la ayuda de documentaci6n hist6rica, la ob-
servaci6n del suelo y topografia y la evalua-
ci6n biol6gica - climrtica .(como el de Hol-
dridge, 1976), puede deducirse con bastante 

seguridad, como era la vegetaci6n original 
de este pais antes de ser afectada por el hoin
bre, hace aproximadamente 10.000 afios. 

En primer lugar, parece bastante seguro que 
toda la vegetaci6n primaria de El Salvador 
fue bosque. 

Existen varios tipos de bosque en el pais, 
siendo las diferencias entre ellos dotermina
das principalmente por factores clim~ticos 
mas que de suelos que a su vez son determi
nados pfincipalmente por la altura sobre el 
nivel del mar. La principal excepci6n a lo 
anterior son los manylares (bosques salados 
de baja diversidad con s6lo 4 6 5 especies 
diferentes de 6rboles), los cuales deben su 
existencia principalmente a su exposici6n 
con el agua salada durante el movimiento de 
las mareas. Originalmente, unas 120.000 Ha 
habian logrado mantenerse bastante intac
tas por lo inh6spito que resultaba para el 
hombre, debidoa la notable presencia de en
fermedades como el paludismo y la fiebre 
amarilla. Con la introducci6n del algod6n V 
los pesticidas, desarrollada durante la segun
da guerra mundial, este bosque fue r~pida
mente reducido a menos de 3000 Ha exis
tentes en la actualidad; el remanente ms 
grande, el bosque de Nancuchiname (1140 
Ha), representa un poco menos del uno por 
ciento del bosque original. 

Entre los 100 y los 1200 msnm existen dos 
tipos de bosque caducifolio, que se diferen
cian en forma gradual. Abajo de los 600 
msnm existe uno en el cual la mayoria de 
los 6rboles botan las hojas durante la esta
ci6n seca. Arriba de los 600 msnm est6 el o
tro en el que, por to general, renos de la 
mitad de las especies de irboles botan las 
hojas durante la estaci6n seca. De es:os bos
ques, que se distinguen por su alta diversi
dad de 6rboles (hasta m~s de 300 especies 
en El Imposible), quedan ya muy pocos re
manentes, casi todos en la parte occidental 
del pafs. En total, parece que queda un po
co menos del uno por ciento de los 1.1 mi
116n de Ha, originales de estos tipos de bos
que, que originalmente existieron y que o
cuparon el 5rea sin duda mis afectada por

actividades del hombre en El Salvador. 

Arriba de los 1200 msnm ha existido princi
palmente una variedad de bosques naturales 
(asociaciones de pinos, encinos y robles), 
que tienen entremezclados algunas veces 6r
boles m~s caracteri'sticos de las tierras bajas. 
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Los robledales y encinares han sido elimina-
dos casi en su totalidad, posiblernente por 
lo codiciado de sus maderas para construc-
ci6n y lefia. Los pinares, a6n cuando toda-
vfa cubren m~s del 20/o del pais, se encuen
tran en su mayoria sumamente degradados, 
con muy pocos y pequehos relictos, (menos 
de 3000 Ha), que reflejan, en tamahio y fau-
na, su apariencia original o primaria. 

Arriba de los 1800 msnm ha existido en to-
do el pafs una serie de "bosques nebulosos" 
o bosques tropicales de gran diversidad bio-
l6gica y verdor, que deben su exhuberancia a 
la presencia de alta humedad durante todo 
el ahio: por Iluvia entre Mayo y Octubre y 
por condensaci6n de neblina entre Noviem-
bre y Abril. 

An cuando quedan menos de 2500 Ha del 
tipo de bosque nebuloso en todo el pais, en 
t6rminos porcentuales existen m6s relictos 
de tal tipo de bosque que de los menciona-
dos anteriormente. Esto podria deherse en 
parte a la alta humedad y al pobre rendi
miento de las cosechas tradicionales de ex-
portaci6n con que se intenta sustituir el bos-
que. 

En conclusi6n, El Salvador, pais pequefio 
de alta densidad poblacional y con tradicio-
nal e inadecuado uso de sus recursos, dispo-
ne del menor porcentaje de 6reas naturales 
por pais, en el Continente Americano. De-
ben evaluarse con mucho cuidado y respon-
sabilidad las implicaciones de esta situaci6n, 
ya que los pequefios remanentes de bosques 
que le quedan al pa(s, podrian eliminarse en 
los pr6ximos cinco afios si continL~an las ten-
dencias actuales de explotacion. 

1.2.5 	 Historia Eccl6gica 

Las presiones ecol6gicas a que se ve someti-
da actualmente la tierra salvadorelia no son 
un fen6meno reciente. El Salvador tiene una 
larga y desafortunada historia de explota-
ci6n excesiva de sus recursos naturales, la 
cual se remonta a los primeros afios de la 6-
poca colonial. 

Durante el presente siglo, el r6pido creci
miento 	de la poblaci6n oblig6 a un nimero 
creciente de campesinos de subsistencia a di-
rigirse a laderas montafiosas m~s altas, no 
aptas para cultivos agricolas limpios. La ex-
pansi6n de los cultivos comerciales, espe-
cialmente carla de az~car, redujo adem6s en 
grado considerable la superficie cubierta (iu 

bosques y selvas. Hacia 1900, Cinicamente 
un 10 por ciento de El Salvador, en otra 6
poca casi totalmente cubierto de bosques, 
ten fa cubierta forestal primaria. 

El fen6meno ecol6gico m6s importante en
 
El Salvador durante el siglo XX, ha sido el
 
acelerado crecimiento de su poblaci6n hu
mana.
 

El uso masivo e indiscriminado de pesticidas 
asociado con la expansi6n del monocultivo 
de algod6n, particularmente adyacente a la 
Bahia de Jiquilisco, ha generado -in impac
to sobre los ecosistemas y la salud humana 
de magnitud considerable. El n6mero de a
plicaciones directas de DDT y otros hidro
carbonos clorinados ascendi6 al nivel de los 
mds altos del mundo a fines de la d6cada de 
1960. Debido a la creciente inefectividad de 
estos pesticidas, se producia una nueva ten
dencia a usar productos qu(micos basados 
en fosfatos, cuyas implicaciones ambientales 
se desconocen. 

El aumento constante de la agricultura de 
subsistencia durante el presente siglo, parti
cularmente desde 1940, ha terminado con 
la mayor parte de los bosques caducifolios 
que sobrevivi'an a esa fecha. Como resulta
do del aumento de la densidad de pobla
ci6n, se ha producido una transici6n de a
agricultura de cultivos permanentes acultivos 
anuales. En este 6ltimo sistema, la tierra se 
deja sin cultivar por Io menos durante tres a
hios, para luego volver a sembrarla. Esto ha 
impedido la formaci6n y sucesi6n de bos
ques secundarios, y ha dado como resultado 
la erosi6n acelerada del suelo, la degrada
ci6n de las fuentes de agua y de empobreci
miento de la fauna silvestre. 

En la asociaci6n roble-pino, se ha produci
do una degradaci6n del sistema de bosque, 
como resultado de varios factores humanos: 
agricultura de rotaci6n, fuego, pastoreo ex 
cesivo, y la tala selectiva de robles para lefia 
y maderas de construcci6n. El proceso de 
degradacidn ecol6gica de tierras altas comen

z6 hace mis de 60 ahios. 

Los bosques secundarios de pino, mezclados 
con milpas y pastos de poca productividad, 
han sido elementos visibles en la vegetaci6n 
del Norte, en las montahias del Sureste y, en 
menor grado, en las tierras altas del centro. 

Una parte sustancial de la zona roble-pino 
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ha sido reemplazada por fincas de cafd, espe-
cialmente en el centro del Occidente de El 
Salvador. Desde el punto de vista ecol6gico 
y biol6gico, el cafetal se ha constitut'do en 
el reemplazo mds adecuado del bosque ori
ginal. Aunque ha ocurrido una erosi6n ace-
lerada en las pendientes ms pronunciadas 
que han sido plantadas con caf6, la mayor 'a 
de las lomas destinadas a este cuitivo son 
por lo general las m6s estables y menos erosio-
nadas del pais. M~s ain, la diversidad bot,
nica del cafetal proporciona una amplia ga-
ma de habitats y nichos para la vida silves-
tre. Consecuentemente el cafetal es por 
cierto mis rico en cuanto a fauna que cual-
quier otro ecosistema sometido a algin tipo 
de disrupci6n en El Salvador. 

El bosque de Montecristo es el 6nico h~bitat 
que queda para las especies de los bosques 
nebulosos y el 6nico que queda tambi6n pa-
ra varias especies animales ya exterminadas 
en las selvas de las tierras bajas. El bosque de 
Montecristo ofrece el 6ltimo habitat subsis-
tente para las numerosas aves tropicales en 
peligro de extinci6n, con gran valor hist6ri-
co y cultural, como el quetzal. 

En resumen, la historia ecol6gica de El Sal-
vador es unatragedia de enormes proporcio-
nes para la poblaci6n, complicada por la cri-
sis social que est6 ocurriendo en el pais ac-
tualmente. 

1.3 CONSERVACION DE LOS ?ECU RSOS 
NATURALES EN LA RECONSTRUC-
CION YDESARROLLO DEL PAlS. 

1.3.1 Rol Crftico de la Conservaci6n. 

A pesar del alto grado de deterioro de los re-
cursos naturales de El Salvador, existe una 
notable diversidad de ellos, asf' como condi-
ciones ambientales mucho mis favorables 
para la producci6n agropecuaria, forestal y 
pesquera que lo que generalmente se estima. 
Poner de manifiesto el potencial de esta di-
versidad y esta productividad, es importan-
te para el desarrollo del pais. 

Con frecuencia el t6rmino "conservaci6n" 
trae a la mente s6lo Io concerniente a la 
"protecci6n" de los recursos naturales y del 
medio ambiente. Sin embargo, esta concep-
tualizaci6n omite el aspecto de productivi-
dad asociado con el adecuado uso de estos 
recursos b~sicos; es decir, la conservaci6n 
implica no simplemente una protecci6n sino 
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que un uso 6ptimo de los recursos naturales 
y las condiciones ambientales, para obtener 
una base mrns productiva y de mejor calidad 
para la vida humana. 

Ya existen experiencias en El Salvador que 
ilustran con claridad los grandes beneficios 
econ6micos y sociales producidos por crite
riosy acciones positivas, de cat.cter conser
vacionista. 

Por lo general, los agricultores en El Salva
dor han mostrado frecuertemente despre
cio por aplicar criterios arnbientales, con los 
consecuentes efectos sobre la producci6ny 
productividad. Un ejemr lo rcciente y muy 
significativo de io contrario a dsto, es ei ilus
trado por un proyecto de la Oficina de Pe
quefias Obras de Rieqo (OPOR, CENREN, 
1982/83) en la econ6micamente region 0
riental del pais. 

Los beneficiarios dei mencionado proyecto 
estaban acostumbrados a rendimientos de 
20 qq/mz/aio de arroz, por las can fculas o 
per'odos de srqufa prolongada durante la 
parte media de la estaci6n Iluviosa, asi como 
por la casi total ausencia de tdcnicas de rie
go y de conservaci6n de suelos, marginaci6n 
en cuanto a acceso a cr6ditos, sernilla mejo 
rada y asistencia t~cnica. Se logr6 en 18 me
ses subir la producci6n, primena a 60 qq/ 
mz/ahc y luego a 120 qq/mz/ao, mediante 
el uso de riego y semillas mejoradas. 

Sc espera en otros dos aios, elevar la produc
ci6n a m~s de 250 qq/mz/aho, mediante el 
uso de medidas apropiadas de conservacion 

de suelos, el uso y adaptaci6n de variedade, 
de mayor rendimiento ya disponibles en el 
pats y el aprovecham-niento de condiciones 
ambientales locales que optimicen la produc
ci6n de arroz. 

Las referidas condiciones ambientales inclu
yen, por un lado, las tierras pesadas que ca
racterizan las planicies previamente ocupa
das por. s morrales y que son de pobre dre
naje, lo cual es muy ventajoso en el cultivo 
del arroz; por otro lado, la escasa precipita
ci6n, tanto en la estaci6n Iluviosa (por la ca
nicula) como en la estaci6n seca, neutrali
zada por el buen uso del riego, se convierte 
en condici6n ventajosa, ya que [a disminu
ci6n en precipitaci6n es sin6nimo de menor 
nubosidad "y mayor energia solar, todo lo 
cual es sumamente favorable para el cultivo 
del arroz. 



Adem~s, existe ahora la ir6nica perspectiva 
de que esta Area de El Salvador, que tradicio-
nalmente ha tenido los rendimientos mis 
bajos en [a producci6n de arroz, puede ser 
precisamente la mis apropiada para su culti-
vo. Esto es una clara ilustrac16n de que para 
una adecuada agricultura, es imprescindible 
el apropiado conocimiento y uso de los re-
cursos naturales y medio ambiente local. 

El caso anterior muestra un incremento del 
5000!oen la producci6n, con potencial pa-
ra lograr un incremento del 9000/o en tres 
ahios sobre el rendimiento original, sin to-
mar en cuenta la mejor calidad del arroz 
producido. 

Existen a6n mis casos de incrementos en la 
producci6n agricola por el buen uso de re-
cursos especificos. Por ejemplo, en Chalate-
nango, departamento conocido por sus pro
blemas de erosi6n y suelos pobres, se han a-
plicado medidas de conservaci6n de suelos 
de carfcter mis bien productivo que mera-
mente protectivo. Estas medidas incluyen: 
formaci6n y profundizaci6n de suelos me-
diante barreras muertas y terrazas; el uso de 
barreras vivas de rendimiento econ6mico y 
otras. Esta tecnologla, combinada con bue-
nas prfcticas de agricultura, ha generado in-
crementos econ6micos, omo el caso citado 
del cultivo del arroz. 

Existen varios casos que demuestran que ac-
ciones conservacionistas "protectivas", pue-
den tambidn producir frutos econ6micos y 
sociales. Desde 1976, el Servicio de Parqi~tes 
Nacionales y Vida Silvestre del MAG ha pro-
tegido, entre otras Areas naturales, la laguna
de El Jocotal, localizada en la parte Orien-
tal del pais en el departamento de San Mi-
guel. La custodia de la laguna por diez vigi-
lantes atiempo completo para evitar la cace-
rfa, la pesca con dinamita y otras activida
des destructivas, unida tal custodia a unas 
pocas y sencillas medidas t6cnicas en el ma-
nejo de la vida silvestre, ha tenido como con-
secuencia un incremento de la fauna local, 
desde un 1000/6 en algunas especies, hasta 
mis del20000/o en otras, al aio de 1984. 
Esta laguna representa en la actualidad un 
punto de enorme potencial turistico y edu
cativo, despu~s de haber sido casi marginada 
como un "pantano sin importatcia, mis que 
para drenarlo". 

La conservaci6n de los recursos naturales y 
del medio ambiente es fundamental para me-

jorar la calidad de vida humana en El Salva
dor. Corno una polftica conservacionista a
poyada en tecnologfa adecuada (v.gr: mano 
de obra y materiales locales), este pais po
dria sostener con facilidad una mayor po
blaci6n en el aho 2000, sin necesidad de 
destruir el poco bosque que afin queda. 
Continuar la agricultura, ganaderia y demfs 
usos de la tierra en la forma actual, podrfa
imposibilitar en el afio 2000, el sostenimien
to de una poblaci6n humana como la que ya 
existe en el pa s. 

El uso inapropiado de los recursos natura
les del pa is, es s6lo un aspecto de la falta de 
una politica conservacionista adecuada. 
Existe otro aspecto que, aunque fntimamen
te vinculado con el anterior, repercute mis 
directa e inmediatamente en la calidad de la 
vida; se trata de la contaminaci6n ambiental. 

Los mciltiples aspectos de la contaminaci6n 
ambientl con la consecuente disminuci6n 
en calidad de aire, agua, suelo y los cambios 
en comunidades biol6gicas, generan nume
rososefectosdedesmejoramientoen calidad 
de vida humana. Enfermedades, epidemias, 
incapacidades, bajo rendimiento en trabajo 
y estudio, ciudades y rfcs sucios, p~rdidas 
de sensibilidad, incremento de delincuencia 
y violencia, son solamente algunas de las con
secuencias de la contaminaci6n. 

La falta de una pol ftica conservacionista a
decuadamente estructurada, representa uno 
de los dos obstfcilos m~s grandes al mejo
ramiento y desarrollo del pa is. Sobre el o
tro, relativo al aspecto humano que incluye 
la injusticia, la falta de oportunidades de tra
bajo, la mala distribuci6n de tierras v otros, 
ser6 infructuosa su resoluci6n, si no se desa
rrollan simultineamente acciones de carfc
ter conservacionista. 

Se plantean en este documento mayores e
videncias de la situaci6n y se proponen es
trategias para comenzar, con verdadera deci
si6n, a revertir el proceso de deterioro y de
gradaci6n de los recursos naturales y del me
dio ambiente del pafs. 

1.3.2 	 DESARROLLO DE LAS CIENCIAS AM-
BIENTALES Y PENSAMIENTOS 
CONSERVACIONISTAS. 

Para poner en marcha las recomendaciones 
del PAES mediante el establecimiento de 
planes, programas y proyectos prioritarios, 
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esnecesario partir de la base cientifica exis-
tente y de los conocimientos desarrollados 
desde hace tiempo en el pals. Hasta ahora, 
la falta de acciones concretas masivas para 
la conservaci6n y uso racional de los recur-
sos naturales, no se debe a la carencia de do. 
cumentaci6n ni de recomendaciones previas 
al respecto. 

Valiosa documentacion, ademas de una fi-
losoffa conservacionista, han tenido disponi-
bles los responsables de las decisiones al m~s 
alto nivel. Por ejemplo, en 1938 Dickey y 
Van Rossem, en su bien documentada obra 
"Sobre las Ayes en El Salvador", ilustran y 
senalan con claridad una marcada reduccion 
de la diversidad biol6gica, asi corno la desa-
parici6n de algunos bosques enteros en el 
pa s. 

La Asociaci6n "Amigos de la Tierra" fun-
dada en 1946 en El Salvador, fue la primera 
de esta clase de actividades para la conserva-
ci6n ambiental en Latinoam~rica, y sirvi6 de 
ejemploenaiosposteriorespara la organiza-
ci6n de grupos similares en otros paisesque 
tomaron el nombre de "Amigos", tales co
mo "Friends of the Earth" en los Estados 
Unidos de Amdrica, y "Amigos del Bosque" 
en Guatemala. 

En esa dpoca el cientifico Guillermo Vogt, 
contemporineo de los fundadores y prime-
ros miembros de los "Amigos de la T'erra", 
publica la obra "El Hornbre y la Tierra". 
Este libro fue publicado en 1947 por el Mi-
nisterio de Cultura, sembrando as" les pri-
meras semillas del pensamiento conservacio-
nista a escala nacional. 

Muchos elementos fundamentales de un 
plan regional de aprovechamiento de la zona 
costera, se podrian haber basado en los da-
tos y conceptos del libro "Die Kuste von 
El Salvador," editado por el Ministerio de E-ducaci6n en 1976.patcpbcoelMPAlMGylaU 

El Instituto Tropical de Investigaciones 
Cientfficas (ITIC), que fue parte de la Uni-
versidad de El Salvador, se estableci6 en 
1952, y por su medio se publicaron muchos 
estudios valiosos desde sus inicios hasta fines 
de la misma d~cada. 

La fundaci6n Herbert de Sola, que ha desa-
rrollado varias acciones conservacionistas, 
auspici6 la publicaci6n "Conservaci6n Am
bierital de El Salvador" (Daugherty, 1974). 

La creaci6n de la Unidad de Parques Nacio-
nales y de Fauna Silvestre del Servicio Fores-

tal de la Direcci6n General de Recursos Na
turales Renovables del MAG, en 1974 mar
c6 un jal6n fundamental en la evolucion del 
movimiento conservacionista en El Salvador. 
Dicha unidad fue convertida, en 1981, en 
servicio de Parques Nacionales y Vida Silves
tre del ISREN, ahora CENREN. 

El estudio de Browning (1971) El Salvador: 
"Landscape and Society" (publicado en es
paiol , "El Salvador: El hombre y la Tierra" 
en 1977, por el Ministerio de Educaci6n), 
comprende Una investigaci6n detallada del 
uso y tenencia de la tierra desde la 6poca 
precolombina,yconstituyeademisun pun
to de referenda importante para la planifi
caci6n actual y un marco conceptual para la 
reforma agraria en proceso. 

Otro aporte de sumo inter6s sobre el aspec
to ambiental para El Salvador, fue la publi
caci6n de Serrano (1978), bajo los auspicios 
de la Fundaci6n Herbert de Sola: "Sobrevi
vencia o Extinci6n: El Dilema de Nuestra 
Fauna". 

La Facultad de Estudios Arnbientales de la 
Universidad de York (Toronto, Canadl) 'on
juntamente con el Departamento de Biolo

gia de la Universidad de El Salvador, la Di
recci6n General de Recursos Naturales Re
novables (MAG); la Direcci6n General de 
Cultura, Juventud y Deporte del Ministerio 
de Educaci6n y la Comisi6n Ejecutiva Hi
droel6ctrica del Rio Lempa (CEL), auspi
ciaron las investigaciones de campo de va
rios estudiantes de post-grado, salvadorefios 
y canadienses, para la maestria sobre temas 
ambientales. 

Mientras tanto, la Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional (ACOI-CIDA)
participaba con el MIPLAN, el MAG yIa U
niversidad de El Salvador, en la aplicaci6n 
del concepto de ecodesarrollo. Aunque los 
proyectos iniciales se truncaron a causa de 
lasituaci6n conflictiva imperante en el pais, 
fue posible concentrar el resultado del 
trabajo anterior en varias publicaciones, en
tre ellas "Estrategias de Ecodesarrollo para 
El Salvador", (Daugherty, Jeanneret- Grosje
an y Fletcher, 1978, tambi6n en ingles y 
franc6s). 

Las acciones del gobierno han reflejado mis 

los motivos pol iticos y las demandas de un 
jj Faculty of Environmetal Studies, York University, 4700 

Keele Street, Toronto, Ontario, Canadi M3J 2R2. 
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pequeno pero fuerte sector, para mantener 
intacto el sistema de tenencia y uso de la 
tierra; la aplicaci6n de estilos de desarrollo 
de otros paises no apropiados para el mejo-
ramiento y bienestar del pueblo; el deseo de 
dasarrollarse utilizando tecnologias extran-
jeras y sofisticadas no aptas para ecosistemas 
tropicales; y, principaimente, la falta de una 
visi6n futurista que se oriente verdaderamen-
te a la satisfacci6n de las necesidades y aspi-
raciones del pueblo salvadoreio. 

Mientras en El Salvador no se tenga una vi-
si6n conservacionista al nivel m~s alto, ni se 
aplique este nuevo estilo de desarrollo soste-
nido ecol6gicamente con implicaci6n de una 
pol (tica ambiental nacional, y mientras, por 
otra parte, el pueblo no se concientice de la 
problemitica ambiental y de la pdrdida con-
tinua de los recursos naturales, el pals esta-
r destinado a peores condiciones econ6mi-
cas y a un desequilibrio social m~s profundo. 

La resoluci6n de la problem~tica ambiental 
y la puesta en marcha de un proceso de ver-
dadero desarrollo, ecol6gicamente "sano", 
dependen del entrenamiento del recurso hu-
mano por medio de la capacitaci6n, forma-
ci6n y concientizaci6n de los responsables 
de las decisiones, as( como de la toma de 
conciencia del pueblo por medio de progra-
mas masivos de educaci6n ambiental en to-
dos los sectores. 

1.4 	 LOS RECURSOS NATURALES Y 
AMBIENTALES: DIVERSIDAD, ESTADO 
Y POTENCIALIDAD 

El Salvador posee una importante diversi-
dad de recursos naturales renovables;sin em-
bargo, dstos han estado sometidos a una so-
bre explotaci6n r.-e ha conducido a un cri-
tico deterioro de los mismos. A continua 
ci6n se resumen las mds relevantes caracte-
r(sticas de los principales recursos naturales. 

1.4.1 CLIMA 

El clima de El Salvador est6 determinado 
por varios factores. En primer lugar, la lati-
tud de 13009'N, ,oloca al pa(s dentro del 
cintur6n tropical con pocas variaciones en 
la diuraci6n del dia. Otro factor ;mp,rtante 
es la preponderancia del mar so'. la tierra, 
ya que aqu6l act6a como amortiguador de 
las fluctuaciones de la temperatura ambien-
tal y como fuente de humedad que imprime 
al pa(s un clima de continua brisa marina. 

La orograf ia, principalmente la cadena mon
tafiosa central, es otro factor que datermi
na el clima y, especialmente, el efecto de las 
corrientes atmosfdricas de gran escala, por 
lo que durante la mayor parte del afio, El 
Salvador queda a sotavento de los alisios del 
NE o de los nortes. Por esta raz6n, se mani
fiesta aquf una disminuci6n de las Iluvias y 
una sequia rns severa en [a estaci6n seca, 
que en la zona de Centroam~rica que da al 
Atl~nt'co. 

Este r6gimen anual de la Iluvia, estd deter
minado por el movimiento, a trav6s del pais, 
de los sistemas permanentes de alta presi6n 
de las Bermudas y de la zona de convergen
cia intertropical, acerc6ndose 6sta a las cos
tas de El Salvador en los meses de Junio y 
Septiembre, en los cuales se producen los ni
veles m~ximos de precipitaci6n dentro de la 
estaci6n Iluviosa. 
Las invasionesde aire polar, acompaiados 

por nortes, son caracter'sticas muy especia
les de Cantroamrica que no se repiten en o
tras zonas tropicales. La presencia de estas 
invasiones se manifiesta con Iluvias conti
nuas en la vertiente atlntica y con condi
ciones soleadas, secas y ocasionalmente con 
fuertes enfriamientos nocturnos, en la ver
tiente del Pacifico. En El Salvador, en la 
dpoca seca, las Iluvias son m~s espor~dicas, 
pero de gran incidencia; por ejemplo, en el 
cultivo de cafd, una Iluvia provocada pores
tas masas de aire polar produce una flora
ci6n prematura que afecta su productividad. 

El acercamiento de la alta presi6n del A

tl~ntico en Julio y Agosto, ocasiona una dis
minuci6n de las Iluvias, Ilegando a condicio
nes de sequ ia severa en algunas partes de El 
Salvador. Este fen6meno se conoce como 
"can(culas", las cuales son un factor limita
do en la agricultura tradicional de secano. 

El aumento de la producci6ny productividad 

agricola depende en gran parte de la investi
gaci6n y aplicaci6n de las ciencias agromete
orol6gicas y la generaci6n de la correspon
diente tecnologia adecuada. El aprovecha 
miento de los recursos energdticos renova
bles (por ejemplo energfa solar y e61ica), 
tambi6n est6n estrechamente relacionadas 
con las condiciones climiticas. 

Entre las condiciones climticas adversas, me
rece destacar los temporales, que son los fe
n6menos ms criticos del mal tiempo en El 
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Salvador. Entre 6stos se estima que los de 
1961 causaron dahios por mis de 8 millones 
de colones, pero el mis reciente, el de Sep-
tiembre de 1982, provoc6 perjuicios valora-
dos en cuantiosas pdrdidas en millones de 
colones. Ademts, los temporales causan per-
didas irreparables de vidas humanas, como 
las de 1934, que se calcularon en m~s de mil 
y en 1982, en casi setecientas personas. 

1.4.2 	 RECURSOS HIDRICOS Y ORDENACION 
DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

El pais se ha dividido en diez cuencas hidro-
gr~ficas principales: a)rfo Lempa, b) rios Paz 
y Sonsonate, c) rios Bander& y Sensunap~n 
y San Pedro, d) rios Pululuga y Comalapa, 
e) rio Jiboa, f) rios Jiboa y Lempa, g) rios 
Lempa y Grande de San Miguel, h) rio Gran
de San 	Miguel, i) rio Goascor~n y otros. 

Son cuencas internacionales la del rio Paz 
compartida con Guatemala; la del rio Lem-
pa con Guatemala y Honduras y, la del 
Goascor~n, con Honduras. 

En El Salvador, hay 360 rios en su mayo-
ria cortos y torrentosos, la mayor parte de 
pequefio caudal, inferior a un metro c6bico 
por segundo, siendo algunos de ellos inter-
mitentes (estacionales). Los m~s caudalosos 
son de 	flujo permancnte, aunque con varia-
ciones estacionales importantes en su caudal. 
Estos constituyen las fuentes principales de 
aprovechamiento hidriulico, para uso eldc-
trico y de riego. 

El rio Lempa es el de mayor importancia. 
Su cuenca internacional tiene un 6rea de 
18.240 	 Km 2 , correspondidndole al pais, 
10.255 Km 2 ;es decir, el 48.60/6 del territo-
rio nacional. Algunas de las principales acti-
vidades agropecuarias e industriales, asi co-
mo varias de las m~s importantes ciudades 
del pais,tienen su asiento en esta cuenca. La 
longitud del cauce del rio es de 300 Km y, 
en combinaci6n con el lago de G iija, produ-
ce aproximadamente el 950/o de la genera-
ci6n hidroel~ctrica nacional. 

Los principales lagos naturales: Guija, Ilopan-
go, Coatepeque y Olomeqa, tienen una ex
tensi6n 	total de 158 Km2 . 

Las aguas superficiales y subterr~neas del 
pais se encuentran altamente contaminadas, 
debido predominantemente a los siguientes 
factores: 

1) 	 Falta de tratamiento de las aguas negras do
m6sticas y de los desechos industriales, los 
cuales son descargados directamente a los 
rios. 

2) 	 Uso incontrolado de productos qu imicos, 
tales como fertilizantes y pesticidas, en la 
agricultura. 

3) 	 Desechos provenientes de plantas procesa
doras de productos agricolas, como caf6, 
cara de azicar, henequ6n, kenaf y otros. 

4) 	 Deposici6n de desechos de las ciudades (ba
sura) en sitios inadecuados los que al ser a
rrastrados por la Iluvia se integran en estado 
de descomposici6n a los cuerpos de aguas 
naturales. 

Las 	 anteriores fuentes de contaminacibn 

modifican la composici6n fi'sico-qu fmica y 
biol6gica de las aguas superficiales, Ilegando 
a tal grado de afectar hasta los mantos de 
agua subterranea. 

En el sector agrario Vpesquero, de acuerdo 
con el "Plan Maestro de Desarrollo y Apro
vechamiento de los Recursos Hidricos", se 
riegan en la actualidad 34.000 Ha en las que 
se utilizan 34m3 /s. Del caudal utilizado, el 
830/b es agua superficial y el restante 170/o 
es agua subterrinea. En el mismo Plan se es
tablece que hay otras 258.903 Ha de tierras 
bajo condiciones de regadio. 
Aunque los sistemas de riego en El Salvador, 

datan desde la 6poca colon'al, han sido ma
nejados en forma rudimentaria, lo que se ha 
traducidoen un inadecuado aprovechamien
to del recurso agua. La pol itica de riego y 
drenaje ha intentado optimizar el aprovecha
miento del recurso hidrico con fines agrico
las, sin haber logrado hasta la fecha en for
ma masiva (a trav6s de pro'ectos de riego a 
nivel de distritos, proyectos comunitarios y 
otras formas asociativas), nuevas 6reas bajo 
riego. El objetivo de esta pol itica deber, o
rientarse m6s hacia la producci6n y produc
tividad para el desarrollo agroindustrial del 
pa is. 

El sector privado ha realizado algunas irver
siones en este campo, pero no en forma sig
nificativa. Lo mismo podria afirmarse del 
Programa de Mejoramiento de Tierras Agri
colas (META), con el cual a partir de 1964, 
el sector p6blico di6 cierto impulso al riego. 
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1.4.3 	 RECURSOSUELO 
La falta de una planificaci6n en el uso y te-
nencia de la tiprra y el incremento acelerado 
de la poblaci6n, han provocado en grandes 
extensiones una deforestaci6n masiva y usos 
agropecuarios inadecuados. Esto ha conou
cidoen las partes altas de lascuencas hidro-
gr~ficas, a un proceso erosivo acelerado, por 
lo que en la actualidad el suelo salvadoreho 
sufre problemas severos problemas de ero-
si6n en varias zonas del pais. 

La extensi6n, uso y distribuci6n aproxima-
da de las ciases agrol6gicas de El Salvador, 
es la siguiente: 

Clases I, II, IIl 

En total son 357.189 Ha, que cubren el 
170/o del pais. Son dreas aptas para la agri-
cultura intensiva y mecanizada, con pocos 
riesgos de deterioro, y ubicadps en las plani
cies cotteras y algunos valles interiores. 

Clase IV 

Comprende 332.860 Ha, que abarcan el 
160/o del territorio. Son 6reas que tienen 
uso potencial restringido para la agricul-
tura intensiva mecanizada. Actualmente se 
encuentran utilizadas tanto en agricultura
intensiva, como para explotaciones ganade-
ras extensivas, y en menor porcentaje para 
cultivos permanentes. Estas tierras est~n dis-
tribuidas en todo el territorio nacional; por 
tanto, se requiere planificar una utilizaci6n 
racional rnas adecuada a nivel de regi6n. 

Clases V, VI y VII 
Abarca 150.132 Ha, que representan el 70/o 
de El Salvador. Son 6reas de bosques, in-
cluidos los manglares. 

Clase VIII 

Cubren 253.586 Ha, que constituyen el 
120/o del territorio, son 6reas de protecci6n, 
a pesar de que algunas de ellas estan siendo 
utilizadas como zonas de pastos extensivos 
o cultivos primitivos de maiz y maicillo. 

Las clases agrol6gicas anteriores suman 
1.093.767 H&. El resto se distribuye asi: 

-188.492., de areas cafetaleras, que significan
el 90/6 de la extensi6n del pais y que inclu-
yen Clases de Tierra Il1, IV, VII y algunas 
Clases I y II, as"como de la Clase VIII. Casi 
todas estas 6reas est6n distribuidas en la ca-

dena volcinica reciente. 
-181.759 Ha , que tambi6n significanel 90/o

del territorio, son ,reas de bosque irregular, 
compuestos por manchones de Arboles y
matorrales (Clases V, VI, VII). 

-562.546 Ha , equivalentes al 260/o del terri
torio, son areas apropiadas para bosques o 
cultivos permanentes, pero que s6Io una mi
nima parte est6 siendo bien aprovechada, el 
resto est6 bajo cultivo n6mada de ma'z, mai
cillo, pastos extensivos y matorrales. Estas 
6reas est~n distribuidas en todo el pa is; pe
ro la mayor proporci6n estA ubicada en la 
Regi6n Centro-Norte del territorio (Clases 
VI y VII). 

-77.515 Ha, que representan el 40/o del territorio, estn constituidas por agua, zonas 
urbanas, caminos y otros. 

1.4.4 	 Bosques y Silvicultura 
De acuerdo con los tdrminos de intercambio 
de la balanza comercial, El Salvador es defi
citario en productos forestales y, de mante
nerse la actual estructura en este sub-sector,se seguird dependiendo en forma determi
ne de porionf. 

En 1975 se Ilev6 a cabo una investigaci6n e
col6gica, con el prop6sito de elaborar el ma
pa actualizado de los bioclimas de El Salva
dor, empleando para su clasificaci6n el siste
ma de Zonas de Vida de las Formaciones Ve
getales del Mundo, de Holdridge (1976). Pa
ra El Salvador este autor determin6 las si
guientes zonas de vida: bosque seco tropical, 
bosque h6medo tropical, bosque h6medo
subtropical, bosque muy h6medo subtropi
cal, bosque muy h6medo montano bajo sub
tropical y bosque muy h~medo montano 
subtropical. 

De acuerdo con estudios recientes realizados 
por el CENREN, El Salvador cuenta con al
rededor de 268.100 Ha de bosque, que re
presentan aproximadamente el 12.9 0/6del 
territorio nacional. son 	 De 4stas, 262.308 Hade bosques naturales y 5.792 Ha de 
plantaciones de con(feras y latifoliadas. 

Estos bosques constituyen las fuentes b~si
cas de su ministro para satisfacer parcialmen
te la demanda de productos forestales made
reros en El Salvador. 

Otra fuente importante en el abastecimiento 
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de productos madereros, la constituye las 
185.800 Ha de cafetalesi1/que existen en el 
pa s, sin cuntar con la zona Norte donde no 
se tienen datos exactos de las 6reas cafetale-
ras. Los productos forestales, especialmente 
lefia, se obtienen al manejar la sombra de es-
tos cafetales y los atbustos misroos de cafd 
por medio de podas. En El Salvador, la lefia 
representa la mds importante fuente de ener-
gfa. 

En todo el territorio nacional se encuentran 
distribuidas muchas tierras cuyo potencial, 
bajo el estricto criterio de uso mayor de la 
tierra, presentan caracterfsticas que definen 
su vocaci6n exclusivamente para el estable-
cimiento de plantaciones forestales, con ba-
se en sus condiciones de cina, topograf fa y 

Dentro de estas tierras de vocaci6n forestal, 
muchas de ellas son aptas para la producci6n 
maderera y otros productos forestales, siem-
pre que sean manejadas con t6cnicas adecua-
das, para no deteriorar la capacidad produc-
tiva del recurso, ni alterar en forma negativa 
el r6gimen hidrol6gico de las cuencas hidro-
gr~ficas. 

Los bosques naturales de con fferas, mangle-
res y hatifohiadas conjuntamente con los ca-
fetales son hasta este momento la principal 
fuente de abastecimiento interno de impor-
tancia para el consumo nacional de produc-
tos madereros. Los primeros (bosques natu-
rahes) son remanentes cuyo uso maderero es 
limitado o, en algunos casos, inconveniente. 
Por lo tanto, 6nicamente mediante el mane-
jodzadores 
taciones forestales, puede garantizar la ob-
tenci6n de un rendimiento m~ximo y soste-
nido de este recurso. 

En cuanto al aprovechamiento, procesa-
miento, utilizaci6n y mercadeo, puede afir-
marse que estas actividades, generalmente se 
realizan en el pal's con escasa o ninguna tec-
nohogia. Por ejempho, es poco com~h el uso 
de motosierras para efectuar la tala y tro-
ceado de la madera. 

En t6rminos generales, puede concluirse que 
en el pais hay una baja tasa de eficiencia en 
la utilizaci6n de la materia prima forestal, o 
sea de las trozas; ademas se subutilizan los 
subproductos del aserrfo, tales como los 
descotillos, el aserrin y las tablas pequefias 
o con muchos desperdicios. 

_j F.ente: ISIC Y CENREN. 

Asimismo, la organizaci6n del mercadeo in
terno de la madera es muy deficiente, como 
consecuencia de la desorganizaci6n misma 
de la producci6n. 

En cuanto a la industria de la pulpa y papel 
es factible en el pafs la ins'alacin de fibri
cas pequefias; por ejemplo, de una capacidad 
de 5 a 10 Tm diarias. Ta mbidn es factible es
tablecer empresas, po" Io comn no integra
das, que fabrican cart6n de paja, papel higid
nico y otra clase de pape!es y cart6n para el 
consumo local, as" como lo ha hecho Costa 
Rica y est6 por hacerlo Panam6. 

1.4.5 	 Vida Silvestre 
La vida silvestre de El Salvador incluye las 
especies de flora y fauna nativas, mds algu
nas especies introducidas que han logrado 
establecer y mantener sus poblaciones, inde
pendientes del manejo por el hombre. Se es
timan unas 40.000 especies de fauna, de las 
r'iales un 750/o son insectos. 
Muchas plantas y animales silvestres han si
do utihizados por a poblaci6n local, en par
ticular la del Area rural, durante muchos 
aios. A pesar de lo devastado de la flora y 

fauna silvestre, muchas personas ain apro
vechan estos recursos para fines alimenticios, 
medicinales, comerciales, industriales, ener
g6ticos, dom~sticos y econ6micos. 
Las principales causas de extinci6n de las 
pLantas silvestres son: a destrucci6n de lreas 
naturales, talas selectivas, colectas para fines 
comerciales y a~n para colecciones particu
lares, asfcomo a p6rdida de agentes pohini

y de agentes dispersores de semillas 
zaoresy 
y/o frutos. 
La fauna silvestre ha sufrido fuerte reduc

ci6n en nmero por diversas causas, entre 
ellas: eliminaci6n del h6bitat natural, conta
minaci6n o muerte directa por pesticidas, 
cacerfa y desphazamiento por especies ex6
ticas de gran capacidad depredadora o com
petitiva. 

La implantaci6n de medidas correctivas pa
ra minimizar la extinci6n de la flora y fauna 
en El Salvador, ha sido muy escasa. En la 
Constituci6n Pol ftica el patrimonio natural 
no fue contemplado sino hasta la promulga
ci6n de 	Ja 61tima Constituci6n, en Diciem
bre de 1983. 
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Si bien se han hecho varios estudios sobre la ra y fauna que son factibles de ser aprove
flora en El Salvador; por ejemplo, Guzm~n chadas. 
(1881); Choussy (1925); Calder6n y Stanley
(1928); dstos han sido bastante generales y 1.4.6 Areas Naturales 
descriptivos, sin cubrir adecuadamente un El Salvador afronta la triple problem~tica 
grupo taxon6mico en particular. 

Entre las notables excepciones a Io anterior, 
estan tres volumenes elaborados por Hamer 
( 9 7 4y 1981) sobrelas orqu ideas de El Sal-
vador, que describen en su conjunto unas 
362 especies de este grupo; sto, a su vez, 
probablemente representa ms del 850/o de 
las orqufdeas existentes, por Io que puede 
decirsaque dichas plantas estan descritas en 
una forma apropiada para mencionar su di-
versidad y distribucibn, 

Cuando el Servicio de Parques Nacionales y
Vida Silvestre, concluya algunos trabajos 
que se encuentran en etapa muy avanzada, 
podr6 afirmarse lo mismo en cuanto a los 
drboles (Wistsberger et al, 1983; R.de Agui-
lar, en imprenta); Tablas (en preparaci6n). 
En estos trab3jos se describen un poco m~s 
de. 550 especies de 6rboles del Parque Dei-
ninger, Montecristo y El Imposible, de las 
mds de 700 de estas especies nativas que se 
Ib,,a hay en el pals. 

Si bien el estado critico de la mayor fa de las 
poblaciones de vida silvestre hace imperati-
va [a adopci6n de medidas de protecci6n y 
restauraci6n,6 sto no significa que la vida sil-
vestre no debe aprovecharse o ain producir
se a escala comercial. (Cacer'a, colecci6n, 
cosecha). 

En El Salvador, el programa de vida silvestre 
del MAG se ha orientado hacia la restaura-
ci6n y producci6n de fauna silvestre para la 
recuperaci6n de poblaciones naturales. Al-
gunos proyectos se han limitado a "peque-
has ayudas reproductivas", tales como la co-
locaci6n de cajas de aniidaci6n para patos o 
la recolecci6n de nidadas de tortugas mari-
nas para su incubaci6n en corrales protegi-
dos. En otros casos .,e est6 tratando de criar 
algunas especies compnltamente en cautive
rio, como la iguana (Iguana iguana ), el garro-
bo ( Ptenosaura simile. ),el cusuco (Dasypus 
novemcinctus ) y el venado de cola blanca 

(Odocoileus virginiensis). 

En resurnen, las primeras experiencias de 
producci6n de vida silvestre en El Salvador 
parecen sugerir que, utilizando t6cnicas de 
manejo adecuado, hay varias especies de flo-

de ser uno de los parses m~s pequehios,
 
el m~s densamente poblado y el m~s
reducido en Areas naturales del continente
 
americano. Con la excepci6n de los bosques
 
salados (manglares)v los de pino, queda me
nos del 30/6 de la vegetaci6n natural del
 
pa(s, en Areas continuas de extensi6n signi
ficativa. Incluyendo estas dos formaciones
 
se cuenta solamente con un 60/6 cubierto
 
de dicha vegetaci6n, sin tener en cuenta los
 
matorrales y los bosques de latifoliadas. De
 
algunas comunidades naturales, como la del
 
bosque pantanoso de Zapotitdn o las de los
morrales, no han quedado vestigios apropia
dos para protecci6n o restauraci6n. En estos
 
casos s6lo quedan las opciones de la "recons
trucci6n" de una pequefia reserva o simple
mente el descartar dichas Areas de la lista de
 
futuros parques o reservas del pafs.
 

A pesar de lo anterior, si se excepttia el bos
que oselva Iluviosa de tierra baja, que carac
teriza a muchos pafses de la vertiente del
 
Caribe de Centroam6rica Va las zoras esen
cialmente des6rticas de la parte Oriente Central de Guatemala, puede decirse que El Sal
vador ann cuenta con pequeias representa
ciones de las principales comunidades bio
l6gicas del Istmo centroamericano.
 

Por tal raz6n, es urgente proteger estas po
cas Areas, a fin de evitar su permanente de
terioro o extinci6n total; misi6n que corresponde en la actualidad al servicio de Parques
 
Nacionales y Vida Silvestre del CENREN.
 

De 1976 a 1980, el mencionado Servicio u
ni6 esfuerzos con el Museo de Historia Na
tural para realizar un inventario de ios recur
sos de flora y fauna de las Areas naturales 
bajo estudio para su conservaci6n, pero la
mentablemente este esfuerzo conjunto ha 
cesado. 

Con el Instituto Salvadoreho de Turismo 
(ISTU), ha habido tambi~n esfuerzos con
juntos para salvaguardar algunas Areas natu
rales, en particular las dos bajo su custodia 
(Cerro Verde y el Parque Deininger). 

Entre las Areas naturales de El Salvador que 
por ia diversidad de su flora y fauna -asi 
como por los beneficios ecol6gicos, recrea
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tivos y educativos- es necesario preservar, sur del voic~nChaparrastique, Departamen
se encuentran como las m~s prioritarias las to de San Miguel, cuyas lavas dan origen a 
siguientes: los principales manantiales que alimentan a 

esta laguna. Una numerosa poblaci6n de a
- Bosque Nebuloso de Montecristo y alrede-

dor. Est6situado en el extremo Noroestedel 
ves acudticas, en particular gallinetas de agua 
y patos silvestres, la utilizan para reprodu

pa(s, en el Departamento de Santa Ana. 
Comprende aproximadamente 3.920 Ha de 
las cuales 920 corresponden a El Salvador 
y las 3 mil rest~ntes a Guatemala y Hondu-
ras. Cuenta con una importante diversidad 
de flora, incluyendo numerosas especies de 
orqufdeas, bromelias, helechos y otras e-
pifitas y plantas primitivas. La diversidad 

cirse o, como en el caso de las ayes migrato
rias, como Area de descanso. Su extensi6n es 
de 500 Ha en la estaci6n seca, pero se du
plica durante la estaci6n Iluviosa. Su fauna 
mostr6 un sorprendente incremento, desde 
que el Servicio de Parques Nacionales y Vi
da Silvestre inici6 en 1976 la vigilancia y 
restauraci6n del lugar. 

de la flora arb6rea del lugar tambidn es sor
prendente, y entre la fauna mis distintiva se Barra de Santiago. Esta area fue hasta hace 
encuentra el quetzal (Pharomacruzmocinno), 
el venadito rojo (Mazarna americane) y varias 
especies enddmicas de reptiles. 

poco el manglar ms intacto y diverso en fau
na del pa(s, y est6 ubicado en la costa del 
Departamento de Ahuachapdn, casi limiftro
fe con Guatemala. Para mantener su diver

- El Imposible. Se encuentra en la parte Sur 
del Departamento de Ahuachapdn, sobre la 
cordillera de Apaneca. Comprende 5000 Ha 
y es por excelencia el bosque latifoliado de 
altura media-baja m~s representativo del 
pais. Posee la mayor diversidad de flora y 

sidad de fauna en forma perdurable, es im
prescindible asegurar la protecci6n de cier
tas Areas complementarias, en particular el 
Zanj6n del Chino al Occidente, as( como de 
los bosques pantanosos y la planicie costera 
adyacente. 

fauna conocida en El Salvador: m~s de 300 Otras importantes Areas naturales son: Los 
especies de 6rboles y una fauna muy atrac- Volcanes, (Izalco, Cerro Verde y Votcn de 
tiva. Rfos cristalinos ricos en fauna inverte- San Salvador), El Picacho-Boquer6n, El Pi
brada complementan la riqueza del Area. Ac- San Salvador), El Pica de El i -
tualmente, casi la mitad estd bajo custodia tal-Los Sisimiles, Barranca de El Sisimico, 
del Servicio de Parques Nacionales y Vida Bosque de San Diego, Parque Deininger, Las 
Silvestre del CENREN, aunque s6lo 1.000 Termepilas y Los Cbbanos, cuyos detalles 
Ha han sido legalmente adquiridas. se presentan en el texto completo del Perfil. 

Nancuchiname. Constituye el i6ltimo rema-
nente de bosque de planicie costera, para el 
establecimiento de un parque nacional de 
este tipo en El Salvador. Se encuentra en el 
Departamento de Usulut~n, en la ribera o-
riental de la parte inferior del r(o Lempa y 
cuenta con 1.140 Ha aproximadamente. Re-
presenta menos del 1o/o del bosque que una 
vez cubri6 la planicie costera del pafs. Aun-

No se cuenta ain con una legislaci6n apro
piada para el establecimiento y manejo de un 
sistema de parques nacionales y reservas e
quivalentes en el pafs, excepto un capftulo 
en la Ley Forestal que contempla el estable
cimiento, pero no el manejo o delimitaci6n 
de dstos. Sin embargo, se tiene preparado 
un proyecto do ley para la conservaci6n de 
Areas naturales en El Salvador. 

que contiene menor diversidad er flora y 
fauna que El Imposible y Montec dsto, este 1.4.7 Zona Costera 
bosque, una vez restaurado, llegarfa a ser La zona costera o costa de El Salvador est6 
muy atractivo para el ptblic. Lo anterior ubicada en la vertiente del Pac fico Centro
es debido a la presencia de muchas y llama- ameicano; es el rnico pa(s de Centroameri
tivas especies de fauna de tierra caliente que ca que no tiene costa en la vertiente del 0
se pueden observar con facilidad, las cuales c6ano Atl~ntico. Su longitud total es de 321 
Ilegan a ser muy numerosas y, con frecuen- Km. 
cia, se ven en grandes cantidades o en banda
das, tales como loros, iguanas, monos araha Los principales factores que han Ilevado a la 
y otras. configuraci6n actual de la costa de El Salva

dor, son: levantamiento y hundimiento de 
El Jocotal. Es una laguna pequefia, muy eu- tierra, erosi6n y sedimentaci6n, resaca y co
troficada, que se encuentra directamente al rriente marina. 
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Los componentes de la zona costera y su co-
rrespondiente evaluaci6n hasta la 6poca ac-
tual, se definen como planicies costeras, 
manglares y playas. 

Hasta 1922 toda la planicie costera era un 
manto de bosque, que empez6 aser elimina-
do para dedicar estas tierras al cultivo del al-
god6n. Sin embargo, grandes extensiones de 
bosques existieron en esta planicie hasta 
principios de la d~cada del cincuenta. A par-
tir de 1954, tales bosques tambi~n comen-
zaron a ser eliminados por la agresividad a-
grfcola relacionada con el cultivo del algo
d6n, por la construcci6n de la Carretera del 
Litoral y por la relativa mejora que se logr6 
en las condiciones de vida de la costa, al eli-
minar plagas y vectores de enfermedades 
con el uso de los primeros pesticidas de gran 
efectividad, que comenzaron a Ilegar a El 
Salvador, en especial el DDT. Para 1983, los 
6nicos relictos del bosque de la planicie cos-
tera sumaban entre todos cerca de 2.000 
Ha, siendo el m~s extenso el bosque de 
Nancuchiname, de 1.140Ha en la margen sur 
oriental del rfo Lempa; el de Santa Clara, 
en la Paz, de 350 Ha , y el Escuintla,tam-
bi6n en la Paz, de 250 Ha. 

El cultivo del algod6n en la planicie costera 
no s6lo ha eliminado los bosques, sino que 
ha provocado la erosi6n marcada de los sue-
los por agua y viento y parece estar causan-
do graves problemas en la composici6n qu f
mica de los mismos, as( como en sus compo-
nentes biol6gicos. Estos 61timos daios se o-
riginan por la excesiva aplicaci6n de fertili-
zantes qu (rnicos y pesticidas de amplio espec-
tro. 
En 1981, el MAG acord6 con los agriculto-
res de la zona, la suspensi6n del cultivo del 
algod6n al Norte de la Barra de Santiago, 
en el Departamento de Ahuachap~n, Jo cual 
gener6 un incremento notable en las pobla-
ciones de fauna y en el rendimiento de la pes-
ca en el estero mencionado. Igual mejorfa se 
ha notado en diversas 6reas de la Zona 0-
riental donde por razones del conflicto b6li-
co, el cultivo del algod6n se ha visto reduci-
do notablemente. 

Aunque los manglares significan apenas un 
20/o del territorio nacional continental 
(45.000 Ha en total en 1983), el impacto e-
con6mico y social de estos ecosistemas tie-
ne un significado mayor que el de su simple 
cuntificaci6n. En efecto, la sobre explota-
ci6n y raleo excesivo ha sido y sigue siendo 

una de las principales amenazas que sufren 
los bosques salados, asi como la entrada ex
cesiva de pesticidas y sedimentos a los este
ros. El impacto de este segundo factor, en 
especial el dahio a las especies que viven en 
el fondo del lodo o de la arena, como las al
mejas, cangrejos V camarones, afin no ha si
do estudiado en el pais. Si a Io anterior se le 
suma la total falta de vedas de caza y pesca 
en casi todos los manglares (con excepci6n, 
desde 1978, en la Barra de Santiago), es ob
vioque la situaci6n de los manglares es muy 
precaria. 

En El Salvador se vislumbra con claridad el 
enorme potencial que sus playas poseen pa
ra generar el desarrollo turfstico; sin embar
go, debe mantenerse un equilibrio en este 
sentido, a fin de evitar pasar por alto la fun
ci6n social que deben desempefiar las playas 
para mejorar la calidad de vida de la pobla
ci6n, como con frecuencia ocurre por el ex
ceso de lotificaciones privadas. 

En 1975 la firma consultora Nathan Asso
ciates public6 un estudio sobre el desarro-
Ilo turfstico de las zonas costeras de El Sal
vador, con el prop6sito de delinear un "plan 
maestro" para la totalidad de la zona coste
ra de El Salvador y para identificar el sitio 
adecuado donde establecer "Un polo prio
ritario para desarrollo turfstico a gran esca
la". 

Aunque las consideraciones ecol6gicas de 
este estudio se limitaron a la contaminaci6n 
de los esteros por pesticidas y al tratamien
to de aguas negras, destac6 algunas otras 
consideraciones de igual o mayor transcen
dencia, al manifestar Jo siguiente 

"Numerosas parcelaciones y otras formas 
privadas de desarrollo de la tierra, estfn cam
biando rfpidamente los esquemas de usode 
la tierra a lo largo de toda la zona costera. 
Hasta ahora no ha existido ninguna forma 
de control o zonificaci6n gubernamental. 
Muchos esteros y otras 6reas acu~ticas frfgi
les estfn ya en grave peligro debido a este 
incontrolado desarrollo, asf como el escu
rrimiento de los campos de algod6n" (Prg. 
2, Obra citada). 

En definitiva, no existe una polftica de de
sarrollo de la zona costera de El Salvador; 
pero lo mis inquietante es que ninguna ins
tituci6n ha sido a6n identificada como la 
m~s apropiada para definirla e iniciar de in
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mediato los estudios que permitan adoptar 
al m~s corto plazo las medidas necesarias. 
Esta situaci6n se torna m6s critica al no con-
tar con una instituci6n con personal espe-
cializado, para realizar un ordenado inventa-
rio de los recursos marinos y el estudio del 
comportamiento del mar y sus comunida-
des de organismos vivientes. 

Otro elemento que est6 perturbando la cos-
ta de El Salvador es el incremento de las sa
lineras, cuyo prop6sito es producir no sola-
mente la sal que se requiere en El Salvador, 
cuya cantidad oscila entre 1 y 1.5 millones 
de quintales en el ahio, sino tambidn exce-
dentes para [a exportaci6n. 

La producci6n de sal est6 concentrada en la 
costa Oriental, especialmente en los Depar-
tamentos de Usulut~n y La Uni6n. En algu-
nas salineras se usa la evaporaci6n mediante 
la exposici6n solar, aprovechando las plani-
cies y playones para el movimiento y seca-
do de grandes volimenes de agua en dife-
rentes etapas de refinamiento. En otras, se 
emplea el m6todo de cocci6n por lehia, utili
zando madera de los manglares como com-losalaesadmera den comgose icm-
bustible, con Io cual, desde luego, se incre-
menia el dahio a las playas y a los bosques, 

1.4.8 Agricultura y Ganaderia 

El sector agrario y pesquero continca sien-
do el predominante en el crecimiento y de
sarrollo del pais. Hastm 1982, dependia di-
rectamente de la producci6n agraria alrede-
dor del 600/o de la poblaci6n, el 710/o de 
las exportaciones y el 220/o del PTB. Si se 
agrega el valor generado por otras activida-
des conexas i este sector, al ingreso deriva-
do directamente de la producci6n agraria y 
pesquera, puede asegurarse que cerca del 
550/o del PTB del pais, depende en alguna 
medida, del volumen de la producci6n de es-
te sector. 

Ain dentro de la crisis que vive El Salvador, 
la agricultura y ganadera juega un papel de
terminante en la econom fa nacional: pro 
porciona oportunidades de empleo a la fuer-
za de trabajo rural, suministra bienes alimen-
ticios a la poblaci6n, materia prima a la a-
groindustria y una considerable cantidad de 
divisas. La estructura productiva de este sec-
tor, est6 conformada fundamentalmente por 
los rubros caf, algod6n, azicar y camaro-
nes, que son los de exportaci6n; granos bisi-
cos tales como maiz, trijol, arroz y maicillo; 
y productos pecuarios, tales como huevos, 
carne y leche. 

En cuanto a la generaci6n de empleo, la uti
lizaci6n de la fuerza de trabajo es predomi
nantemente estacional motivada por la ac
tual estructura productiva del subsector 
agricola; en cambio, en la ganaderfa, pesca 
y silvicultura, es permanente, paro escasa. 
En el periodo 1978/1982, en todo el sector 
agrario y pesquero se di6 ocupaci6n 6nica
mente al 550/6 de la poblaci6n rural econ6
micamente activa. 

El Salvador importa fuertes cantidades de a
limentos y materias primas, e.,pecialmente 
frutas y hortalizas y algunos productos bd
sicos, entre ellos arroz, aceite y otros. 

Tambidn existen problemas para el abaste
cimiento de materia prima industrial, ya que 
en el periodo agrfcola 1983/1984, 6nica
mente se cultivaron alrededor de 36.000 Ha 
de algod6n. 
En t6rminos generales, en los 6ltimos tres 
ahios ha habido un progresivo deterioro trn 
a producci6n y productivdad agraria na

inlmova eprt'o astucn
conflictiva que atraviesa el pals. Lo anterior
h nlecaongtvmnee opra
ha influenciado negativamente el comporta
miento de la actividad de los demos sectores, 

generando asi mismo, como consecuencia, 
el aumento del desempleo y el 6xodo de la 
familia rural hacia las ciudades. 

En cuanto a la estructura empresarial, tal 
como se estableci6 en el diagn6stico de este 
sector para los ahios 1960 a 1975, las explo
taLiones agropecuarias se definieron de a
cuerdo con su 6rea,constituidasen peque 
ha, mediana y grande empresa, situaci6n 
que prevalece hasta la fecha, dado que los 
rangos de tenencia que se definieron en a
quella oportunidad fueron hasta de 10 Ha, 
de 10 a menos de 50 Ha y de 50 Ha a m~s, 
respectivamente, para los estratos anterior
mente mencionados. 

A partir de aquella f( cha, las variaciones con 
respecto al n6mero de empresas para cada 
estrato, no se han determinado en forma 
cuantitativa porque el censo agropecuario 
previsto para 1981, no pudo ser realizado. 
Las variaciones principales en la estructura 
de la tenencia de la tierra, est~n asociadas 
especialmente con las acciones que ei Esta
do ha emprendido a partir del 6 de Marzo de 
1980, al implantar un proceso de reforma a
graria en el pats. 
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A Marzo de 1984, cuatro ahos despu~s de 
haberse iniciado ese proceso, se hab an afec-
tado, de acuerdo con el diagn6stico del Sis-
tema Agropecuario, 206.233 Ha , mediante 
los dccretos 153 y 154; y 43.836 Ha a tra-
vds del Decreto 207, Io que hace una exten
si6n total afectada de 250.069 Ha. Si a dstas 
se le suman 81.500 Ha que con anterioridad 
at proceso pertenecian al Instituto Salvado-
reho de Transformaci6n Agraria (ISTA), 
m~s las 11.347 Ha adquiridas por venta v'o-
luntaria, se cuenta con una extensi6n total 
afectada de 331.659 Ha. La extensi6n ante-
rior equivale al 15.80/b del territorio nacio-
nal y al 230/o del 6rea dedicada a la activi-
dad agropecuaria y forestal. 

Inicialmente la reforma agraria en El Salva 
dor se previd que fuera realizada en dos eta-
pas. La primera comprendid la expropiaci6n
de las unidades mayores de 500 Ha. La se-
gunda afectarfa aquellas comprendidas en-
entre 100 y 500 Ha. 

Posteriormente, dentro del mismo proceso, 
se benefici6a loscampesinos que tiabajaban 
la tierra con caricter de arrendatarios, ha
ci6ndolos propietarios de las parcelas as fcul-
tivadas y Ilamindole peyorativamente a es-
ta 6ltimaacci6n, tercera etapa de la reforma 
agraria, sin haber realizado la segunda, tal 
como habia sido planificado. En la Oltima 
Constituci6n de la Rep6blica de El Salvador, 
que entr6 en vigencia en Diciembre de 1983, 
se estableci5 el m~ximo !(mite de tenencia 
en 245 Ha, alterando el prop6sito original 
de la segunda etapa, la cual an no ha sido 
ejecutada. 

La econom (a salvadorefia ha sido tipificada 
comoagroexportadora, ya que como se dijo 
antes depende sustancialmente de unos pc-
cos productos agropecuarios y pesqueros
exportables, principalmente caf6, algod6n, 
az6car y camarones. 

Factores como Ja crisis interna que sufre el 
pafs, la caida de los precios internacionales, 
el proceso inflacionario mundial y otros, han 
gravitado poderosamente para que la oferta 
de productos agropecuarios y pesqueros ha-
ya disminuido su impacto en la economfa 
nacional en los 6ltimos ahos. 

En cuanto a los granos b~sicos, que consti
tuyen los productos de vital importancia pa-
ra la alimentaci6n de la mayoria de los sal-
vadoreios (ma'z, arroz, frijol y maicillo), su 
producci6n ha mostrado una tendencia de-

clinante del orden de 4.30/o acumulativo a
nual en el per iodo 1978/1983. Esto es el re
sultado, por una parte, de la reducci6n en la 
superficie cultivada y, por otra, de las bajas 
en la productividad. 

En cuanto at subscctor pecuario, a pesar de 
que en el pafs existen algunas condiciones 
para el desarrollo de una ganaderfa intensi
va, la descapitalizaci6n por los antiguos pro
pietarios de las fincas afectadas por la refor
ma agraria, asi como la situaci6n conflictiva 
imperante en muchas zonas, fundamental
mente ganaderas, han causado un impacto 
negativo en ese rubro. Es asf como el hato 
nacional se encuentra reducido cuantitativa
mente de aproximadamente 1.300.000 ca
bezas de ganado en 1980, a cerca de 800.000 
en 1983. 

Lo anterior ha propiciado un incremento 
sustancial de las importaciones de leche, ha
biendo descendido tambidn en forma dr~s
tica las exportaciones de came bovina, las
cuales en 1978 alcanzaron niveles significa
tivos. 

En resumen, puede acotarse que la agricul
tura sigue siendo el rengl6n m~s importante 
de la economfa nacional, por Io que este ru
bro deberS contar con el m~ximo apoyo gu
bernamental. 

1.4.9 	 Recursos Pesqueros 
El territorio maritimo nacional tiene un to
tal aproximado de 122.000 Km2 , tomando 
en cuenta que se extiende hasta las 200 mi-
Has marinas. Esta 6rea es 6 veces mayor que 

el territorio continental, por to que el mar 
es un valioso recurso para el pals. 
En los 6timos aos, a pesca ha aumentado 

s imo s ao, aca a amenao 
su inportanciayaportaci6n at PIB nacional, 
con un valor en 1979 de 0 39 millones, ele
vndose en 1980 a los 0 59 millones. Este
crecimiento se debi6 principalmente al ini
cio en 1979/1980 de la industria del langos
tino ( Pleuroncodes planipes ). Asi mismo, la 
contribuci6n del subsector pesquero at PIB 
del sector agrario y pesquero, en 1980 fue 
de 1.87 0/o0,oscilando esta aportaci6n en va
lores mensuales de un minimo de 1.30/b a 
un mdximo de 2.90/6 del PIB nacional. 

La pesca marina en el pais est6 dividida en 
pesca industrial o tecnificada y en pesca ar
tesanal. La primera se dedica a la captura y
procesamiento de camar6n y langostino (Pe
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naeussppy Pleuroncodesplanipes ). En 1981 es-
ta pesquerfa alcanz6 un valor de casi 1 54 
millones. La segunda se ocupa de la captura 
de peces y crust~ceos en pequehas embarca-
ciones y, en ese mismo ahio, alcanz6 un va-
lor de 0 5.0 millones. 

La pesca continental en lagos y rios ha sido 
tambidn importante para la poblaci6n del 
pais. A principios del siglo se inici6 el estu-
dio de estos recursos, para lo cual se ha con
tado con la colaboraci6n de organismos in-
ternacionales como FAO-PNUD, Cuerpo de 
Paz de los Estados Unidos de Amdrica, AID 
y CIDA, para el an6lisis, manejo y desarrollo 
de los recursos pesqueros continentales. Los 
estudios generados por los expertos naciona-
les, a6n cuando han sido escasos, han dado 
base para el manejo de estos recursos y han 
hecho posible la piscicultura nacional basa-
da en la tilapia. 

La mayorfa de los recursos marinos se ha u-
tilizado para cubrir en parte las necesidades 
alimenticias de la poblaci6n y, principalmen-
te, para la exportaci6n. La pesca artesanal es 
la forma predominante y la de mayor tradi-
ci6n. La tecnificada, como la dedicada al ca-
mar6n, se inici6 hace unos treinta ahosy ac-
tualmente, junto con la pesqueria del lan-
gostino, son las que generan las mayores 
fuentes de divisas. La pesca industrial expe-
rimenta problemas de robo en alta mar y 
destrucci6n y contaminaci6n de estuarios, 
que son 6reasvitales parael desarrollo de los 
camarones peneidos. La pesca de langostino 
se ha mostrado bondadosa, pero las empre-
sas langostineras han tenido problemas ad-
ministrativos, por lo que pararon labores 
por casi 2 ahios. Esto ha protegido las pobia-
ciones de este recurso, ya que a pesar de te-
ner suficiente informaci6n no se han esta-
blecido normas de manejo y protecci6n. 

Otros crust~ceos, como cangrejos ( Ucides oc-
cidentales, o Callenectes spp, Cardisoma crassum, y 
Menippe frontalis ), han mostrado bajas en sus 
poblaciones y es atn mis dram~tica la situa-
ci6n de sobre-explotaci6n de la langosta 
( Panuliris gracilis ), que actualmente es muy 
escasa y su precio elevado. Urgen medidas 
de protecci6n y manejo, asi como estudios 
para mejorar las poblaciones de estos orga-
nismos. 

La utilizaci6n de los moluscos ha sido inten- 
sa y sus poblaciones han sufrido grandes de-
terioros. Algunos, como el casco de burro 
(Anadaragrandis), han pr~cticamente dejado 

dc existir en el pais. Otros, como la concha 
( A,;adara tuberculosa ) y la ostra ' Ostrea irides
r,s ), debido a la sobre-explotaci6n han ba
jado notablemente sus poblaciones, por lo 
que actualmente s6Io se extraen pocas can
tidades de individuos de pequeFio tamaho y 
su precio es elevado. Moluscos como las os
tras y mejillones deben ser cultivados y me
jorestudiados para protegerlosydesarrollar
los. 

Los caracoles marinos (en particular Hexaples 
regius y Combrus galeatrus ) han adquirido gran 
demanda reciente y es notoria la escasez de 
ellos debido probablemente a barcos cama
roneros arrastreros, y a la falta de estudios, 
6reas y/o peiiodos de veda. 

La diversidad de peces es muy evidente, en
contr~nduse abundancia de especies demer
sales y pel6gicas, constituyendo dstas la base 

del consumo interno de pescado. Entre las 
m~s reconocidas y preferidas se encuentran 
las siguientes: boca colorada o pargo (Luta
nusspp ), mero ( Epinephelusspp ), Curbinas 
(Cynosci6n spp), bagre (Aridar spp), lenguados 
(Bothidae y Soleineidae ), guabina (Nebris occi
dentalis), robalos (Centropomusspp ), mojarra 
(Diaptetusspp), rucos (Pomadasys spp), rat6n 
(Menticirruspanomensis), palometas o chivas 
(Pseudopeneusgradisquemis), lizas Mugilspp ), 
sardinas (Clupedidae) y macarela (Scombero
merusspp). 

Las especies demersales han mostrado una 
declinaci6n dram~tica en sus poblaciones, 
culp~ndose de ello a la excesiva pesca con 
redes de arrastre que son utilizadas para la 
captura de camar6n, a la falta de 6reas y/o 
per fodos de veda y a la inexistencia de regu
laciones adecuadas, en cuanto a tamaFios mf
nimos de pesca y mallas de red. 

La pesquerfa de tinidos no se ha podidb de
sarrollar debido a la falta de experiencia y 
de medios tdcnicos pera obtener 6xito en las 
operaciones de pesca en ultramar, pero se 
considera que 6sta debe incentivarse como 
industria nacional. 

El pafs tiene 6reas ideales para el cultivo de 
especies marinas y de aguas salobres, entre 
ellas La Uni6n, Jiquilisco y Jaltepeque. Las 
dos primeras se consideran mejores. En ellas 
se encuentran bah ias protegidas donde reali
zan cultivos marinos en balsas, jaulas flotan
tes y otro tipo de tecnoestructuras; ademas, 
hay construida gran cantidad de salineras 
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por acci6n solar, que l.cilmente pueden con-

vertirse en infraesiructura adecuada para la 

maricultura en estanques. Ya se han efectua-

do experiencias preliminares de cultivo de 

camarones (Punaeusstylirostris)y peces (Chanos

chanos),teni6ndose resultados saticfactorios. 

Se considera que el potencial de la maricul-

tura en el pafs es considerable, ya que se
 
pueden dedicar unas 15.000 Ha a tales acti-

vidades. 


Los peces de agua dulce no muestran gran 

diversidad de especies ni alcanzan grandes

tamahios, excepto por el pez lagarto 
o ma-

chorra. Se tienen unas 25 especies nativas y 

otras 7 introducidas. Los cfclidos tanto na-

tivos como introdcidos (Tilapia, rnojarra a-

zul y guapote tigre), predominan en los mer-

cados locales. 


Los rios 	poseen una diversidad de especies
ligeramente mayor que los lagos y lagunas; 

peroestos 61timos, por ser mis productivos, 

abastecen casi todo el pescado de agua dul-

ce que se consume a nivel nacional. Lo mis 

importante, ianto en la pesqueria como en 

el consumo, son la rnojarra negra (Cich/aso-


ma giija, C.macracanthus), guapote tigre (C. 

managuense), tilapia (Tilapia aurea) y platea
das (Astyanaz dosciatus.) 


Los invertebrados de agua dulce m s explo-tados son el camar6n de rio (Macrobrachi-.nscnai 

um americanus y M. tenellum) y el cangrejo de 
rio (Pseudotelphusa magna). En el lago de 
Coatepeque la pesca de cangrejo ha sido 
siempre importante y grande, aunque ya se 
observa asimple vista un grado avanzado de 
sobre-explotaci6n y nulo manejo de este re-
curso. 

La piscicultura en El Salvador se practica 
significativamente desde hace 25 ahos; su 
base actual es la tilapia, con lo que se han lo
grado muchos avances. Actualmente, las ta-
sas de rentabilidad de estos cultivos no son 
atractivas y para resolver este problema hay 
que desarrollar una piscicultura con especies 
o variedades de mejor crecimiento, incre
mentar el uso de concentrados y fomentar 
el policultivo que incluya el camar6n, paces
de diferentes hibitos y moluscos. 

Ya se han tenido experiencias preliminares 
en el cultivo de camarones nativos (Macro-
brachium americanus y M. tenellum y M. rosenber-
til), que ha sido introducido recierrtemente. 

Tambi6n se han efectuado experiencias de 
cultivo con la Rana Leopardo (Ranapipiens), 
que presenta alta resistencia al medio, viven
cia y crecimiento lento, siendo su alimento 
el principal obsticulo para la producci6n, 
ya que esta especie es esencialmente insectf
vora. 

1.4.10 	 Energfa 
El Salvador, a! igual que los demis paises 
del istmo Centroarnericano, ha venido su
pliendo sus requerimientos de energfa a ba
se principalmente de recuros energ6ticos re
novables. La ausencia local de recursos ener
gticos no renovables (petr6leo, carb6n mi
neral, gas natural y otros), le ha creado ai 
pafs una marcada dependencia Ude los pro
veedores, especialmente de petr6leo, para a
quellos usos sobre los cuales no se ha conta
do con alternativas viables en El Salvador. 

Los bosques y demfs biomasa no hap sido 
renovados a una tasa ni siquiera remota
mente cercana a la de consumo. Por otra par
te, grandas cantidades de desechos agrfcolas 
y agroindustriales son desperdiciados como 
contaminantes, por falta de tecnologfa local 
para su aprovecharmiento. 

Las formas de energfa primaria utilizadas en 
El Salvador son: hidrjulica, geot6rmica, le-

Ldia, residuos vegetales, petr6leo y carb6n mineral. Esta energfa primaria es transformada 
rve elscnrsd en 	 secundlaria a travds de los centros dle 

transformaci6n existentes: centrales el6ctri

cas, refiner(as y carboneras. 
La energia secundaria destinada a los secto
res de consumo consiste bisicamente en e
lectricidad, gas de refinerfas, gas licuado,ga
solina, Kerosene y jetfuel, diesel oil, fuel oil 
(Bunker 	C), no energ6ticos (lubricantes y asfaltos), carb6n mineral y coque, lefia 2/, car
b6n de lefia y residuos vegetales. 

Entre los sectores de consumo estan: resi
dericial y comercial, transporte, industria, 
agropecuario y pesca, piblico y consumo 
propio. 

Durante el perfodo 1970/81 la lefia, como 
parte del consumo global de energfa, ha ve
nido incrementindose con una tasa anual a
cumulativa de 2.80/6, aunque en t~rminos 
relativos su participaci6n ha descendido del 
680/6 en 1970 al 640/o en 1981, aunque en 

Z/ 	 La lefa aparece tanto como energ(a primaria como secun
daria. 
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el sector rural el consumo de lefia sigue en En el sector transporte se evidencia un cla
aumento y equivale a cerca del 900/6. ro fen6meno de sustituci6n de gasolina por 

diesel, lo que crea situaciones delicadas, ya 

El alto consumo de lefia ha provocado una que la utilizaci6n de diesel produce mayor 
notable deforestaci6n, sin que exista hasta contaminaci6n ambiental que el uso de ga
la fecha una concepci6n pol.ftica que con- solina. 
temple acciones concretas para evitar, y mu-
Cho menos para revertir, este proceso. La concentraci6n de la mayor parte del par

que automotor en la capital (73.70/6) y la 

Aunque las podas de los 6rboles de sombra falta de medios adecuados de control (legis
de los cafetales contribuyen a la oferta de laci6n, cambios en el sistema de transporte 
lefia, su participaci6n en el consumo de esta y otros), contribuyen a la contarminaci6n de
 
clase de energi'a ha disminuido, ya que en medio ambiente, a causa de las emanaciones
 
1970 estas podas representaban el 380/o del de los escapes de vehi'culos; entre ellas, el
 

consumo de lehia y en 1980 el 290/6. Esta plomo y el mon6xido de carbono, que son
 
variaci6n es debida a la disminuci6n del a- altamente nocivos para la salud.
 

basteciniento y al aumento de la dernanda,
 
que se satisface deforestando en forma pro
gresiva importantes 6reas boscosas del pals. 	 sectores involucrados, ha tenido las siguien

tes variaciones en los afios indicados, usan
do como unidad la Teracalorfa: 3/Las causis del alto consumo de lefia son, en 

primer lugar, la falta de sustitutos y el bajo 1978 1979 1980 1081 

nivel de ingreso de la poblaci6n campesina, Industria ........ .4.629 4.588 3.656 3.591 

que no le permite usar otro energdtico para Transporte ....... .3.706 3.783 2.978 2820 

la cocci6n de sus alimentos; sobre todo, si Residencial/Comercial . 987 1.070 1.023 950 

se considera que en la mayoria de los casos Total Consumo ..... .9.322 9.441 7.657 7.361 

la lehia es un bien libre, pues [a poblaci6n Valor Relativo (o,1o) (100.0) (101.3) ( 82.1) ( 79.0) 
rural la obtiene por apropiaci6n directa. En 
segundo lugar, la lefia tambidn es utilizada La marcada reducci6n en el consumo total 
por la poblaci6n semi-urbana y por las pe- de los tres sectores, se ha debido esencial
quefias industrias artesanales, tales como la- mente a la recesi6n econ6mica iniciada en 
drilleras, caleras y panadr.c(as. 1980 y al conflicto b6lico interno. 

En 1980, la demanda para el consumo de le-	 Las presas hidroeldctricas construidas hasta 
la fecha, y las proyectadas a corto plazo, sonia fue de 4 millones de Tm, buena parte de 
las siguientes:la cual se satisfizo con una oferta de 2.8 mi-

lones de Tm, Provenientes de podas de ca
fetales y tala de bosques secundarios. El res- 41 

to, 1.2 millones de Tm, con la tala incontro- Central 5 de Noviembre 82Mw en operaci6n 1954 

lada, la cual - como se dijo antes - es una de Central Guajoyo 15WN en operaci6n 1963 

las principales causas de la deforestaci6n del Central Cerr6n Grande 135Mw en operaci6n 1977 

pa s. 15 de Septiembre 180Mw en operaci6n 1983 

Ampliaci6n 5 de Noviembre 120Mw en proyecto 

Ampliaci6n Cerr~n Grande 134Mw en proyecto
Dentro de la energia comercial, en 1981 los Zapotillo 120Mw en proyecto 

derivados del petr6leo representaron el Paso del Oso 40Mw en proyecto 

25.20/o del consumo total; la energ'a el~c- El Tigre 540Mw enproyecto 

trica el 5.50/6, casi similar al consurno de 
residuos vegetales que fue de 50/b en el mis- T O T AL 1.367Mw 

moahio; la lefia representdel 64.30/b del to
tal de la energia. 

En el aspecto de consumo de energfa comer
cial por sectores, el transporte tuvo la tasa _/ Una Teracalor,'aes igual a 100 Tm equvalentes de petr6leo.
 

de crecimiento m~s alta durante el per 'odo igual a1 mill6n de millones de calorias (1012).
 

1970/81 que fue de 8.70/6, seguido por el
 
sector industrial (7.70/o) y los sectors resi
dencial y comercial (5.30/o). ±_/Megawat (Mw) 106 watts (un miII6n dewatts)
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El principal problema ambiental que sufren 1. 
las represas hidroel~ctricas es el prematuro 
azolvamiento, causado por la erosi6n que se 
genera en cuencas degradadas por la defores-
taci6n y otros usos irracionales del suelo, 
problemas que se describen en otros capftu-
los de este Estudio. 

Del potencial evaluado dentro del programa 
de desarrollo del rio Lempa, se aprovechaba 
hasta Agosto de 1983 el 17.20/o y con la 
puesta en operaci6n de la Central " 15 de 
Septiembre" se aumento a 30.50/o para fi- 2. 
nes de 1983. 

En 1970, la firma consultora francesa SO- 3. 

GREAH desarroll6 trabajos con el objeto 

de estudiar los tramos no utilizados del rio
 
Lempa, de lo cual result6 un documento ti- 4. 

tulado "Aprovechamiento Integral del rio 

Lempa", en el que se e tudian las instala-

ciones complementarias posibles. 


Sin embargo, estos estudios pueden formar 

parte de un catlogo de recursos, pero no 5. 

confirmarse a nivel de proyecto por falta de 

estudios suficientes.
 

Aparte de los estudios sobre la capacidad 6. 

generada de energa del rio Lempa, se han 

efectuado otros en cuencas de menor impor-
tanciaentre elias las siguientes:CEtinunpadexasineeera
 

Rio Grande San Miguel ....... .30 Mw 

Area de Olomega ........... 15 Mw 

Lago de Ilopango ........... 30 Mw 

Rfo Paz ................. 30 Mw 


Actualmente se explota en el pafs el campo 
geot6rmico de Ahuachap6n, con una capa-
cidad de 95 Mw. Pero hay otros cuatro cam-
pos investigados que pueden ser explotados 
con fines termoeldctricos: Berl in, Chiname-
ca, San Vicente y Chipilapa. 

Entre los principales problemas que presen-
ta el uso del recurso geotdrmico se encuen-
tran los desechos, los cuales contienen can-
tidades apreciables de ars~nico, boro, azufre 
y sales, que producen un efecto altamente 
contaminante. 

Entre otros recursos que pueden ser toma-
dos en cuenta para la producci6n de energ fa, 
est~n las Ilamadas fuentes de energia no con-
vencionales, tales como: 

El biogds, obtenido a partir de la fermenta
ci6n de residuos vegetales (incluyendo male
zas acuzticas y animales). Este tiene las ven
tajas de quemarse limpiamente sin producir 
humo contaminante; producir energia para
luz, cocina y calefacci6n; reducir el consu
mo de lefia; proveer abono rico en nitrbge
no; ser un energ6tico econ6mico y sencillo; 
reducir la cantidad de trabajo de la mujer 
para acarreo de lefia, liber~ndola para otras 
actividades m~s productivas. 

Plantaciones de especies forestales de ripi
do crecimiento, tales como Leucaena sp., pa
ra lehia y otros productos madereros. 
Agroforestaci6n que tiene objetivos milti
pies, inclusola produccibn sostenida de lefia. 

La luz solar, ya que El Salvador tiene una 
radiaci6n solar equivalente a 0.654 Mw/M2, 
calculado en 8 horas de sol por dia. Esta 
fuente de energfa tiene actualmente limita
ciones tecnol6gicas y altos costos de produc
cion que podrin ser superados en el futuro. 
Alcohol anhidro, para mezclarlo con gasoli
na, producido localmente usando azicar de 
cana como materia prima. 

Desechos urbanos tales como la basura, que 
podrian producir energia eldctrica y abono. 
CE L tiene un plan de expansi6n de energfa 
para el ahio 2000 que puede sintetizarse asF: 
PLAN DE EXPANSION 

ESTRUCTURA AL ANIO 2.000 
TIPO E GENERACION MW 0_0 

HidroeIdctrica 705 54.3 

Geot6rmica 220 17.0
 
Suman 925 71.3
 

T~rmica 372 28.7 

Total 1.297 100.0 
CALENDARIO DE 

EQUIPAMIENTO AIqO MW CAP. INST. 

15 de Sept. I 1983 90 H 545.2 Mw 

15 de Sept. II 1984 90 H 635.2 Mw 
Turbina de Gas 

San Miguel 1984 22 657.2 Mw 
Geotdrmica V 199 55 767.2 MwGeotdrmica V 1991 55 767.2 Mw 
Cerr6n Grande III 1993 67.5 H 889.7 Mw 
Cerr6n Grande IV 1993 67.5 H 957.2 Mw 
Geot~rmica VII 1994 55 1.012.2 Mw 
El Tigre I 1996 135 H 1.147.2 MwEl Tigre II 1996 135 H 1.282.2 Mw 
Carb6n I 1997 50 1.332.2 Mw 
Carb6n II 1998 50 1.382.2 Mw 
Carb6n III 1999 50 1.432.2 Mw 
Expansi6 de 5 de Nov. 1999 120 H 1.552.2 Mw 
Carb6n IV 2000 100 1.652.2 Mw 
Carb6n V 2000 100 1.752.2 Mw 

SUMAN 1.297 

H = Hidroeldctrica 21 



1.5 	 PROBLEMAS AMBIENTALES 
PRINCIPALES 
El Salvador es el pals con mayor degrada-
ci6n ecol6gira en el Continente Americano; 
resultado de una larga historia de deterioro 
ambiental y de sobre-explotaci6n de los re-
cursos naturales, desde el inicio del periodo 
colonial. Lo anterior ha conducido a la casi 
total deforestaci6n del pais para el desarro-
lo de la agricultura y ganaderia, produc
ci6n de maderas industriales y lehia. 

El fen6meno ecol6gico mds trascendental 
que ha acompahiado a la destrucci6n de los 
bosques y selvas naturales, ha sido la erosi6n 
acelerada del suelo que ha afectado la mayor 
parte del pais. Este fen6meno fue observa
do y descrito por cientificos durante dece-
nios; Standley (1924), por ejemplo, descri-
bi6 la intensidad de la erosi6n en El Salva-
dor a principios de la d6cada de 1920: 

"En ciertas partes del pais los cerros han si-
do en extremo erosionados por el agua co-
rriente y la Iluvia, y se parecen a las "tierras 
malas" de la regi6n occidental de Estados 
Unidos. Enormes barrancas de varios cente- 
nares de pies de profundidad, se hallan sepa-
rados por paredes delgadas de s6lo unos me-
tros de espesor, de manera que lenta y no 
muy lentamente, se disuelven. En ninguna 
parte de la tierra hay mayor necesidad de 
proceder a la conservaci6n de los Arboles y 
demis vegetaci6n natural o de encontrar 
sustitutos eficaces de los mismos". 

Un estudio sobre conservaci6n hecho en 

1946 (Bourne et al), identific6 la erosi6n 
1946 (Bourneleta al) dfc la 6 eo~ rio como "el problema agricola y economico 
m~is grande que actualmente tiene ante si la 

Repiblica de El Salvador". Las observacio-
nes m~s recientes indican que la erosi6n ha 

r~pido y sigue presenproseguido a ritmo 
tando un problema ecol6gico y econ6mico 
de grandes proporciones. Un estudio de la 
OEA (1974), estima que el 770/6 del pa is ha 
sido seriamente afectado por la erosi6n. 

Hasta ahora, los esfuerzos y actividades del 
Gobierno y entidades privadas no han sido 
suficientes para proteger el recurso suelo en 
El Salvador y 6sto representa la pdrdida irre-
versible m~s costosa, tanto en t6rminos eco-
n6micos como ecol6gicos. Aunque la ero-
si6n acelerada ha ocurrido en todo el terri-
torio, la regi6n m6s seriamente afectada ha 
sido la Cordillera Norte, donde una parte 
significativa del suelo se ha destruido y el 6-

rea es actualmente una zona rocosa e impro
ductiva, cubierta de chaparrales y monte'y, 
en algunos casos, desprovista de vegetaci6n. 

Sin embargo, gran parte de esta tierra toda
via se cultiva con m6todos rudimentarios y 
se aprovecha para pastos no productivos, lo 
cual indica ia presi6n demogrfica aque estd 
sometida la tierra en El Salvador. 

La destruccibn de los bosques originales y 
del suelo, asi como la consecuente disminu
ci6n de la productividad en [a regi6n mon
tahiosa del Norte fue, en gran parte, la causa 
de la emigraci6n de salvadoreios a Hondu
ras desde la dcada de 1920. 

El estado avanzado de erosi6n no s6Io ha 
causado la p6rdida permanente de corside
rabies volkmenes de suelo, que ya no podr6 
ser aprovechado racionalmente, sino que ha 
creado tambi6n graves problemas de abaste
cimiento de agua y de azolve en importan
tes tecnoestructuras. 
La r~pida escorrentfa, la disminuida capaci
dad de absorci6n y almacenamiento del agua 
pluvial en el suelo, la falta de reposici6n de 
los manantiales subterr~neos, la mayor eva
poraci6n en la superficie y la creciente de
manda de una poblaci6n que se incrementa 
r~pidamente, han producido en muchos lu
gares del pais una grave escasez de agua. Si 
bien 1a merma de agua es m~s aguda duran
te la estaci6n seca,.existe tambi~n la posibi
lidad de que 6sta se racione en cualquier 6

poca del afio, especialmente en [a ciudad ca

pital. Esta escasez no ocurriria si se contara 
con un aprovechamiento y manejo integral
del ecosistema bosque-suelo-agua y se apli
caran una estricta administracibn hidrolbgi
ca y un programa nacional de conservacin 
del agua. 

La erosi6n acelerada tambidn ha contribuido 
a la r~pida sedimentaci6n y azolvamiento de 
embalses, reduciendo la vida 6til de las prin
cipales represas hidroeldctricas de pals. 

M~s a~n, la calidad del recurso agua ha sido 
seriamente afectada por la alta contamina
ci6n proveniente de aguas negras sin trata
miento, desechos industriales y agricolas, y 
de agroquimicos. Los rios y lagos de El Sal
vador est~n entre los m~s contaminados del 
mundo, lo que ha dado por resultado la per
sistencia de elevadas tasas de mortalidad. 

La contaminaci6n del medio ambiente, por 
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el uso exagerado de pesticidas en la zona al-
godonera de la costa, ha sido una de las peo-
res del continente. Durante el perfodo de 
1965 hasto fines de la ddcada de los afios 70, 
se utilizaron mds pesticidas por unidad de 6-
rea que en cualquier otra parte del mundo. 
El nfimero de aplicaciones a6reas de DDT y 
otros hidrocarbonos clorinados, alcanz6 a 
56 durante un espacio de tres meses en 
1968. Se aplic6 un promedio de 49.4 Kg. 
por manzana de pesticidas mezclados, du-
rante la cosecha de 1973/74 (L6pez Zepeda, 
1977), y se han medido concentraciones de 
Dieldrin de 3.77 mg/I en las aguas del rio 
Grande de San Miguel, Io que sobrepasa en 
muchas veces el nivel t6xico de este qu fmi-
co (Calder6n, 1981). 

Debido a la resistencia aumentada de nume-
rosos insectos al DDT y alos otros hidrocar-
bonos clorinados, ha ocurrido una transi-
ci6n al uso de pesticidas basados en fosfatos, 
los cuales son sumamente letales, aunque no 
persisten en el medo ambiente por mucho 
tiempa. 

Ha sido diffcil cuantificar los resultados 
exactos del uso alarmante de pesticidas en 
la costa de El Salvador; sin embargo, 6stos 
al ser absorbidos por algas, zooplancton, y 
asf sucesivamente a lo largo de la cadena ali-
menticia, indudablemente han hecho que 
los peces mayores de los rfos, esteros y mar 
cercano, consuman cantidades letales de es-
tos qufmicos durante ciertos perfodos del 
afio. 

La contaminaci6n de los esteros con pestici-
das, junto con el rompimiento de los ciclos 
de nutrientes de los manglares adyacentes, 
di6 como resultado la baja sustancial de 
fuentes de pesca comercial del mar. La pes-
ca de camar6n, por ejemplo, se redujo a casi 
la mitad entre 1964 y 1974, habiendo lie-
gado a su mdxima producci6n anual, con 
2.270 Tm en 1964. 

Lo anterior resulta de particular inter6s des-
de el punto de vista econ6mico, ya que la ex-
portaci6n actual del camar6n ocupa el cuar-
to lugar en importancia, con respecto a la 
generaci6n de divisas. De similar relevancia 
es el hecho de que cada ahio se requieren ma-
yores esfuerzos para la pesca. Entre 1963 y
1972, prr ejemplo, el n6mero de embarca-
ciones pesqueras y el total de dfas de pesca 
aumentaron en un 11 por ciento, mientras 
que la cantidad de combustible diesel consu-
mido aument6 casi un 50 por ciento. Este 

6ltimo aspecto tiene singular inter6s, si se 
considera el aumento de los costos del pe
tr6leo. 

En el perfodo mencionado, las causas de la 
declinaci6n en la productividad del camar6n 
no eran claras; sin embargo, la sobre-explo
taci6n fue un factor coadyuvante de impor
tancia. Ademfs, la ruptura de los ciclos nu
tricionales en los ecosistemas del manglar, 
ha jugado un papel igualmente importante 
en la baja productividad. 

Aproximadamente entre Agosto y Noviem
bre, durante el periodo en que se rocia con 
insecticidas el algod6n, es un especticulo 
frecuente y lamentable ver aves muertas a Io 
largo de los canales de manglar y en los rios 
de la zona costera; Io cual se acent6a debi
do a que es la 6poca en que abundan las a
ves, tanto migratorias como residentes. 

Los vectores que transmiten el paludismo, 
mosquitos del g6nero Anopheles sp., han de
sarrollado resistencia gen6tica contra el DDT, 

que ha sido el qu (mico m~s efectivo en la e
rradicaci6n de malaria en varias partes del 
mundo. Como consecuencia, esta enferme
dad que anteriormente estaba casi erradica
da en el pa is, aumenta en todas las zonas del 
algod6n de tal manera que la Organizaci6n 
Mundial de la Salud ha designado de nuevo 
a El Salvador como pais de malaria end6mi
ca. 

Existen tambidn problemas graves de conta
minaci6n del aire en las 6reas urbanas, cau
sados por las emisiones industriales y de ve
hiculos, asf como por las quemas estaciona
les en el 6rea rural. 
Las reas naturales han sido reducidas a tal 
Las ue Eltualva ido retal 
punta que El Salvador tiene la menor exten
s16n de tierras no perturbadas dentro de los 
paises continentales de America Latina. Por 
ello, la protecci6n de las pocas 6reas restan
tes significa algo vital en el futuro desarrollo 
del pa fs y en la conservaci6n de su patrimo
nio natural. 

La vida silvestre, que antes abastecfa la ma
yor parte de la prote fna de alta calidad en la 
dieta de subsistencia en zonas rurales, asf 
como los recursos biol6gicos, que mantienen 
la estabilidad de los ecosistemas, han sido se
riamente reducidos como resultado de la des
trucci6n del habitat asociado con la defores
taci6n. Otros factores que han reducido la 
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vida silvestre han sido las presiones de caza, 
el uso de pesticidas y el mercado de anima-
les, flora silvestre y sus productos. Como re-
sultado, varias especies han sido extermina
das en el pais y varias ctras corren serio pe-
ligro de extinci6n. 

La producci6n, distribuci6n y consumo de 
energfa constituyen factores crfticos en to-
dos los aspectos del desarrollo socioecon6- 
mico y, al misrno tiempo, son causas deter-
minantes para el deterioro del medio ambien-
te. La demanda de energia para el desarro
lo est6 aumentando con ripidez en casi to-
da America Latina. En El Salvador ha teni-
do un crecimiento promedio anual de mbs 
del cinco por ciento desde 1950. 

Las fuentes principales de energia utilizadas 
en El Salvador son el petr6leo importado, 
hidroelectricidad, gtotermia y lefia. S61o el 
25 por ciento de la poblaci6n tiene electrici-
dad, cuyo 90 por ciento se consume en los 
centros urbanos mayores. En vista de la ten-
dencia a una mayor dependencia del petr6leo, 
lo cual crea serias presiones sobre la dispo-
nibilidad de divisas, han sido necesarios ma-
yores esfuerzos en hidroelectricidad, geoter-
mia y lefia, con la consiguiente generaci6n 
de resultados ecol6gicos negativos. 

La leiia juega un papel importante en la pro-

duccion de energia para usa domestico y pa-duccbn e eerg'aarausodomstio ypa-impartaciones 
ra la industria ligera. El consumo de lefia se 
ha duplicado desde 1950 hasta principios de 

la dcad de oshos 0, repeseta e 64yla d~cada de los alias 80, y representa el 64 

por ciento del total de los recursos locales 
de energ(a. El uso universal de la leia por u

na poblaci6n rural extremadamente densa, 
ha creado serios problemas de deforestaci6n 
en todo El Salvador. 

1.6 CARACTERIST CAS ECONOMICAS, 
SOCIALES Y CULTURALES. 
Es ampliamente reconocida la situaci6n de 
que El Salvador constituye, en la regi6n Cen-
troamericana, e: caso mis agudo de deterio-
ro y degradaci6n del medio ambiente, como 
consecuencia dei nivel y condiciones de las 
actividades humanas sobre los procesos y re-
laciones naturales. 

1.6.1 Caracteristicas Econ6micas. 

En el pafs se pone de relieve la desatenci6n 
a un enfoque integral y equilibrado de desa-
rrollo, que tenga en consideraci6n la conser-
vaci6n del entorno econ6mico, social, pollf-
tico y natural. La planificaci6n del desarro-
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lio ha marginado las variables ambientales, 
y los procesos de producci6n han desarticu
lado a la sociedad y a la naturaleza. 

El enfoque parcial y aislado que se ha hecho 
de la problem~tica ambiental no ha permiti
do comprender la dimensi6n y alcances de 
este problema. Las soluciones, por consi
guiente, han sido muy li, itadas y enmarca
das en el estilo de debrrollo dominante, ca
racterizado por su impacto negativo sobre el 
medio ambiente. 

Con base en los indicadores econ6micos y 
sociales, se. pueden determinar algunos ele
mentos caracterfsticos de la vida socio-eco
n6mica de El Salvador, tales como ser un 
pais con una elevada tasade crecimiento po
blacional esencialmente rural y con indice e
levado de analfabetismo. 

Durante el periodo 1960/1980, el Produc
to Interno Bruto (PIB) ha crecido modera
damente con una mayor particiDaci6n del 
sector agrario y con un grado de desarrollo 
relativo del sector industrial; la inversi6n fi
ja y el consumo piblico han mostrado una 
tendencia creciente y la tasa inflacionaria 
puede considerarse moderada. 
En lo referente al sector externo, las expor

taciones han sido en su mayoria de productos agrfcolas; en cambio, la estructura de las 
to grclsenamiarefleja que el pals tiene quetutr dls 

ta del exte a benes o c u 
y c stie amo bienes inter o 

combustible, como bienes intermedios yde capital, Io cual pane de relieve la depen
dencia de este sector. 

La deuda publica ha crecido enormemente; 
mientras que las reservas internacionales se 
han reducido en t6rminos relativos y absolu

tos. Durante el mencionado periodo, el PIB 
creci6 en un 2.40/o en t6rminos reales, sien
do el PIB real por habitante de 9 431.00 
para 1980, con crecimiento promedio de s6-
Io 1.20/a. Esto significa que el mayor creci
miento del PIB se ha visto anulado por el 
mayor crecimiento poblacional. 

Al analizar la tasa de crecimiento de la pro
ducci6n por sectores, el mayor ha sido la 
producci6n del sector industrial, siguidndole 
la del sector servicios y, la menor, la produc
ci6n agricola. La tasa de crecimiento global 
del PIB fue de 40/a en el perfodo considera
do; sin embargo, al sector agri'cola puede a
tribui'rsele a6n la generaci6n de la tercera 
parte del PIB total. 



En el periodo 1970/1980, la estructuia pro-
ductiva del pais se ha mantenido prdctica-
mente inalterada, siendo los sectores mis re-
levantes: el agrario y pesquero con una par-
ticipaci6n promedio de 240/6; el sector co-
mercic con una participaci6n de alrededor 
del 210/o y la industria manufacturera con 
190/o, lo cual confirma la estructura predo-
minantemente agraria de la econom(a salva
dorefia. 

El ingreso nacional ha mostrado un creci-
miento sostenido pasando de 02.222 millo-
nes en 1970 a 04.896 millones en 1980, sin 
considerar la erosi6n inflacionaria. 

La estructura de las exportaciones del paisest determinada, b; sicamente, por una es-

tructura productiva interna y la eficiencia 
con que se realice la producci6n nacional, 
de tal manera que permita competir en los 
mercados internacionales en cuanto acalidad 
y~ precio. 

El Salvador presenta una exportaci6n de vo-
caci6n primaria, siendo las de productos a-
gricolas tradicionales (cafd, algod6n y az6-
car), las que tienen mayor peso relativo. 

Er cuanto a las importaciones, El Salvador 
tiene una estructura bastante dependiente 
del exterior y alejada de un modelo autosu
ficiente. Los productos de importaci6n de 
mayor significaci6n econ6mica son: petr6-
leo crudo, vehiculos automotores, produc-
tos de papel, productos textiles y trigo. 

1.6.2 Caracteristicas Sociales. 

Uno de los mayores impactos causados porlos espahloles durante la conquista de lo que 

ahora es el territorio de El Salvador, fue la 
reducci6n dram~tica e inmediata de la pobla
ci6n aboriqen. De 130,000 habitantes en 
1524 descendi6 a cerca de 60.000 en 1551, 
lo que significd una reducci6n de 540/6 en 
s6lo 27 ahios (Bar6n Castro, 1942). Esta 
reducci6n se debi6 entre otras causas, a la 
violencia con que se inici6 la conquista, a 
las enfermedades de todo tipo conque los 
espaioles contaminaron a la poblaci6n na-
tiva que carec ia de defensas naturales contra 
ellas y a la notable alteraci6n de los sistemas 
de vida de los aborfgenes. 

La poblaci6n salvadorefia necesit6 de mis 
de dos siglos para recuperar el n6mero de 
habitantes que habfa al inicio de la conquis
ta, pues segn Bar6n Castro, s6lo hasta 1770 
lleg6 de nuevo a ser cercano a 130.000 el 

n6mero de personas en el territorio salvado
refio. Al inicio del siglo XX la poblaci6n de 
El Salvador habia Ilegado a ser de 783.433 
habitantes, habiendo ocurrido una sextupli
caci6n en 130 ahios. Para 1980 el n~mero 
de habitantes era de 4.508.280, que signifi
caba una nueva sextuplicaci6n en s6lo 80 
ahios. 

Entre los ahos 1950 a 1965 la poblaci6n sal
vadorefia creci6 con una tasa de 3.6o/o a
nual, equivalente a una duplicaci6n cada
 
veinte ahios; crecimiento debido a la perma
nente alta tasa de natalidad de siglos ante
riores (46 a 49 nacidos vivos por cada mil
 
habitantes por afio) y a la reducci6n notable habida en la tasa de mortalidad duranteel periodo mencionado (21.7 por miu en 
el 10 o men 1. 
1930 a 10.6 por mi en 1965). 
La tasa de mortalidad infantil tuvo una re
ducci6ntodav(a ms notable, pues de 130.4 
que morfan por cada mil nacidos vivos en 

1930, baj6 a 61.6 en 1965. Esta reducci6n 
tan sensible en las tasas de mortalidad se 
puede atribuir, mis a la importaci6n de m6
todos modernos para combatir las enferme
dades (vacunas, antibi6ticos, insecticidas), 
que a mejores condiciones dc vida resultan
tes del desarrollo del pa(s. 

El Salvador es un pais bfsicamente rural, 
siendo en este sector primario donde se sus
tenta la economfa nacional. El sector agra
rio y pesquero genera el 600/6 del empleo; 
la tasa de crecimiento de la poblaci6n urba
na (4.10/o) supera la tasa de crecimiento po
blacional 3.6 0 /o, evidenciando la incapaci
dad de absorci6n por parte del sector prima

rio, de toda la poblaci6n rural. 

El analfabetismo es otro factor crftico, con 
una tasa de 40.9O/o en 1970; a6n cuando la 
escolaridad ha subido considerablemente en 
los Oltimos afios (con el 520/oen 1980), que
comprende la matrfcula de alumnos entre 6 
y 23 ahios sobre la poblaci6n de esas edades. 

En el periodo 1975-1980, la poblaci6n en 
edad de trabajar alcanz6 alrededor del 500/0 
de la poblaci6n total, pero la poblaci6n eco
n6micamente activa (PEA) ha representado 
m~s o menos el 340/6 de la poblaci6n total 
y la poblaci6n econ6micamente. ocupada ha 
sido el 300/6 de la poblaci6n total. 

Al analizar algunos indicadores ocupaciona
les, se observa queduranteel mismo perfodo, 
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la tasa bruta activa alcanz6 un promedio de 
340/b; el desempleo abierto un 11.n.o; el 
sub-empleo 460/o y el desempleo equivalen-
te represent6 en promedio una tasa de 560/o. 

Tales indicadores reflejan que la situaci6n o-
cupacional es crftica, con una elevada tasa 
de desempleo abierto que se agudiza con un 
alto nivel de sub-empleo. 

Considerando la variaci6n de la fuerza de 
trabajo total, -egin cada sector de ocupaci6n 
y del ingreso por habitante, se concluye que 
la importancia relativa del sector agrario y 
pesquero, como fuente de empleo, se ha re-
ducido; y que la tasa de aumento al mismo 
es inferior a la tasa del crecimiento de la 
fuerza de trabajo en su conjunto. 

En general, el empleo tuvo un crecimiento 
significativoen la d~cada de los 70, pero em
pez6 a decrecer en 1979 como manifesta-
ci6n de la actual crisis econ6mica, social y 
polftica, con el consiguiente impacto en el 
nivel de ingreso de la poblaci6n y por ende 
en el nivel y calidad de vida. 

En cuanto a la estratificaci6n social, 6sta se 
muestra rfgida, lo que ha generado una mar-
cada polarizaci6n entre un sector social mo-
derno y abierto, que disfruta de comodida-
des y servicios, en contraposici6n a una gran 
poblaci6n que vive en condiciones muy diff-
ciles, con bajos salarios, cuya precaria salud 
no es adecuadamente atendida por los servi-
cios estatales y que, adem~s, es constrehida 
por un sistema jurfdico ineficiente eineficaz. 

Asi mismo, la falta de representatividad de 
este sector, ha permitido el establecimiento 
de gobiernos autoritarios y un Estado poco
racionalizado, con se6uelas de centraliza-

ci6n del poder y de las decisiones. Obvia-
mente, han sido escasas las condiciones pa-
ra la participaci6n popular, lo que a la vez 
que obstaculiza el cambio social, en lugar de 
lograr una modernizaci6n ha generado entre 
otras serias condiciones, una grave altera-
ci6n de la sociedad. 

Como resultado de la rigidez del sistema de 
estratificaci6n social, del tipo de propiedad 
y de estructura productiva vigente, se ha o-
riginado una problemitica en la distribuci6n 
espacial de la poblaci6n, los servicios y las 
oportunidades productivas, que ha incidido 
en Areas de poco desarrollo relativo, donde 
en la actualidad se ubica gran parte del con-
flicto social. 

La sociedad se ha ido ubicando en abierta 
competencia con el medio ambiente, pues la 
poblaci6n empobrecida, falta de recuisos y 
de atenci6n estatal significativa, se ha con
vertido pr, cticamente en depredadora de su 
medio natural, para conseguir espacio mate
rial donde producir sus alimentos, proveerse 
de agua, de fuentes de energia y tener un lu
gar para vivir, entre otras necesidades. 

Por lo anterior, la relaci6n entre el hombre 
y la naturaleza en El Salvador, se caracteriza 
por ser conflictiva y no arm6nica. Esto es 
debido a causas estructurales econ6micas y 
sociales, que rebasan la voluntad de los indi
viduos, quienes para subsistir, se ven obliga
dos a utilizar los medios a su alcance de una 
manera inmediata, rudimentaria e irracional, 
con relaci6n a la necesaria armon ia entre so
ciedad y naturaleza. 

Lo que se conoce como Zona Norte del pa (s, 
que incluye m~s de 8.000 Km2 en la parte 
fronteriza con Honduras, presenta claras 
manifestaciones de abandono con relaci6n a 
otras Areas de la Repiblica. All (, ademds de 
que la geograf 'a no es la mis propicia para 
las tradicionales actividades de los salvadore
fios, no se cuenta con buenas vfas de comu
nicaci6n, como las que hay por ejemplo en 
las zonas costera y media, donde el caf6 y el 
algod6n representan las principales activida
des econ6micas. 
En la Zona Norte, los certros de salud y e
ducaci6n son escasos y de baja cobertua y
calidad; tampoco se cuenta, con excepci n 
de algunas cabeceras departamentales, con 
dentrous eeas donepaaen talqes cna 
centros de poblaci6n donde se ubique un a
decuado poder administrativo, por lo que 
pr~cticamente la relaci6n m~s estrecha de es
ta Zona, en cuanto a comercio, se ha reali
zado con la Rep6blica de Honduras. 

Por otro lado, la estructura de la tenencia 
de la tierra en El Salvador se habfa caracte
rizado, hasta principios de 1980, por una 
notoria concentraci6n entre unos pocos due
nos de ia mayora de las grandes propieda
des, las cuales contienen los mejores suelos 

y condiciones ecol6gicas m~s fave-ables. A 
la par de ello, existen los minifundios omi
cropropiedades que trabajan la mayor parte 
de campesinos, donde 6stos no alcanzan a 
cubrirsus necesidades mfnimas de subsisten
cia; ademfs, [a calidad de los suelos de estos 
minifundios es de lo peor, ya que estfn ubi
cados en zonas escarpadas, Aridas y con 
grandes problemas de erosi6n. 
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La situaci6n antes descrita, referente a las 
grandes propiedades, ha sido relativamente 
modificada con la implantaci6n de la refor-
ma agraria en El Salvador, a partir de 1980. 

Por presentarse en el palis formas precapita-
listas de tenencia de la tierra, como el colo-
nato v la aparceria, y la alta concentraci6n 
de la propiedad de la tierra ya sehialada, ha 
existido a su vez una estructura de concen-
traci6n del ingreso. 

El bajo ingreso de las mayorfas en contrapo-
sici6n con el alto ingreso de unos pocos, in-
cide directa y negativamerte sobre aspectos 
sociales, tales como: alimentaci6n, vivienda, 
salud, educaci6n y otros, asi como en pro-
blemas de la conservaci6n ambiental y de re-
cursos naturales, derivados del abuso que, 
por necesidad, tales sectores mayoritarios 
hacen de los escasos recursos que le son ac-
cesibles. 

Asf, existe la degradaci6n del suelo en una 
gran parte del pals, debido b~sicamente a las 
pr~cticas inadecuadas de cultivo, la defores-
taci6n generalizada, el sobrepastoreo y la 
quema de matorrales. En el otro polo de es-
te espectro, existe una 6lite de la sociedad 
que ha abundado en el consumo suntuario 
y que ha sido responsable directa del estilo 
dominante, el cual ha afectado significativa
mente el ambiente salvadorefio. 

1.6.3 	 Caracteristicas Culturales 
En tiempos de la Conquista Espahiola, en 
1524, El Salvador estaba poblado por gru-
pos indigenas denominados Pipiles (estre-
chamente relacionados con los Aztecas de 
Mdxico) y Lencas (6tica y culturalmente a-
fines con los abor(genes de Honduras). La 
influencia Maya del Altiplano de Guatemala 
fue de menor importancia, aunque varios ar-
que6logos creen que la civilizaci6n cl~sica de 
los Mayas abundaba en el Occidente de El 
Salvador, pero desapareci6 con la gran erup-
ci6n de Ilopango y la deposici6n profunda 
de cenizas volc~nicas. La poblaci6n indige-
na quese estima exist (aen 1924 era cercana 
a 130 mil (Bar6n Castro, 1942). 

Por tanto, el fenbmeno cultural de mayorrae 

envergadura dlurante los dos t6ltimos sigloseveradura duae l dor, hltim silosde Ia historia de El Salvador, ha sido el cre-
cimiento acelerado de la poblaci6n humana, 
con una de las tasas mis altas del mundo. In
cluso, la influencia aborigen en lacultura ca-
si ha desaparecido. La sociedad contempo-

r6nea 	tiene un caricter predominantemente 
occidental, con escasa influencia indigena 
sobre la lengua, religi6n, &rteo pol tica, y es 
relativamente homogdnea: el 970/o es mes
tizo, el 20/6 es europeo y el lo/o es indige
na. Una notable mayoria es cat6lica y pr~c
ticamente la totalidad habla espahiol. 

Una serie de elementos hist6ricos y cultura
les presentes en el desarrollo reciente del 
pafs, parecerfa indicar que los grupos 6tni
cos derivados de los antiguos pobladores de 
esta zona geogr~fica, utilizaban de mejor 
manera el ambiente en el cual se encontra
ban integrados. Dado que en El Salvador ya 
no existen grupos 6tnicos significativos, con 
una subcultura que se perciba diferencial
mente a la del resto de la sociedid, el uso de 
los recursos naturales se encuentra sometido 
a prop6sitos diferentes a los que antigua
mente perseguian los habitantes de estas 
tierras. 

En algunas reducidas zonas geogr~ficas del 
pafs, persisten pequefios grupos de indige
nas cuya raza -aunque no se conserva pura, 
debido al intenso proceso de ladinizaci6n 
que sufri6 la poblaci6n nacional desde la Ile
gada de los espafioles- mantiene algunos 
pairones culturales, que son utilizados ave
ces con fines turisticos. 

Los elementos culturales, con base en los 
cuales los grupos indigenas se relacionaban 
con su medio ambiente, prcticamente han 
desaparecido y a6n las etnias marginales 
existentes explotan la tierra, y en general 
los recursos naturales, de acuerdo con los 
patrones culturales propios de toda la socie
dad; la cual, adiferencia de las concepciones 
de la estructura cultural caracteristica de los 
antiguos pobladores indigenas del pa s, no 
es de respeto, veneraci6n y protecci6n a la 
naturaleza. 

1.7 	 EL ENFOQUE DEL ECODESARROLLO 
EN LA PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO. 
El tdrmino "Ecodesarrollo" fue usado origi
nalmente por M. F. Strong, Director Ejecu-

M di ene( entivo del ProgramaAm de las NacionesN A)Unidasupopa

ra el 	Medio Ambiente (PNUMA), en su po
nencia ante la primera reuni6n del Consejo
de Administraci6n de dicho organismo en 
Ginebra, en el ahio de 1973. 

El ecodesarrollo es b~sicamente un enfoque 
del proceso de planificaci6n del desarrollo, 
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que por una parte entrahia un ajuste en la es- gurar en forma permanente la satisfacci6n 
tructuraci6n de prioridades econ6mico-so- de las necesidades bAsicas. 
ciales, al considerar expl icitamente las cues
tiones ecol6gicas; y por otra, a nivel de la En el caso de El Salvador, la problem~tica 
acci6n cientifico-tecnol6gica, enfatizar so- ambiental tiene sus raices en muchos facto
bre el imperativo de que dsta se adecie a las 
condiciones propias del medio natural y so-
cial en que opere el proceso de desarrollo. 

res: limitaciones bioffsicas (fisiograffa, pen
dientes, suelos, clima, etc.); en el estilo de 
desarrollo (estructura inadecuada de la te-

El ecodesarrollo hace 6nfasis en que los fac-
nencia de la tierra y modelo agroexportador,
entre otros); problemas socio culturales y 

tores econ6micos, sociales, tecnol6gicos y 
biol6gicos est nen tal forma relacionados y 
presentan tal interdependencia, que existe 

demogr~ficos (bajos niveles educativos y de 
salud, y alta tasa de crecimiento poblacio
nal); y limitaciones econ6micas, institucio

una necesidad objetiva de considerar la satis- nales, legales y de recursos humanos califica
facci6n de las necesidades basicas en un mar- dos. 
co econ6mico-ecol6gico. 

En este nuevo estilo de desarrollo, el uso ra-
De acuerdo con lo anterior, es necesaria una 
nueva estrategia en el proceso de planifica

cional de los recursos naturales constituye ci6n del desarrollo de El Salvador, lo cual 
un requisito para satisfacer en forma perma-
nente, las necesidades b~sicas de [a pobla-
ci6n. Dado que los factores econ6micos, so-

entrafia un ajuste en la estructuraci6n de 
prioridades econ6mico-sociales, al conside
rar expl fcitamente las cuestiones ecol6gicas, 

ciales, tecnol6cicos y biol6gicos en el medio 
ambiente humano est~n interrelacionados, 
existe la necesidad cJe considerar la satisfac-
ci6n de las referidas necesidades bisicas en 
un marco econ6mico-social-ecologico, en el 
cual esto tiltimo est6 en funci6n del desarro

tal como se considera en el concepto de 
"ecodesarrollo". Por otra parte, a nivel de 
la acci6n cientifico-tecnol6gica, es impera
tivo que 6sta se adecue a las condiciones 
propias del medio natural y social del pafs. 

Ilo integral de la sociedad. 1.8 POLITICAS Y PLANIFICACION 

De manera que la planificaci6n del ecodesa- GUBERNAMENTAL EN EL SALVADOR 
rrollo se da en un marco acotado por dos A partir de a d6cada de los 60, el Estado 
restricciones fundamentales: por una parte, 
la satisfaccidn de las necesidades b~sicas, que 

Salvadoreno adopto una pol ftica desarrollis
ta, preocupndose de proveer los servicios 

implica el uso de una cantidad de recursos 
naturales por persona y por lo tanto, fija un 

piblicos esenciales, afin de aminorar la pre
si6n social y de crear las condiciones necesa-

I imite inferior a a explotaci6n y uso de s- rias para el crecimiento econ6mico. Es decir, 
tos. Este objetivo frecuentemente no pUede se trat6 de incrementar el producto median
ser alcanzado por dos razones: te la inversion publica en infraestructura, 

a) Un patron regresivo de distribuciln de in-
gresos; y 

asi como promover la industrializaci6n paraIograr la sustituci6n de importaciones. 

El motor esencial del crecimiento ha estado 
b) Un ecosistema cuva productividad es ba- ejercido por el sector p6blico, ya que por 

ja o con un nivel de utilizaci6n que supe-
ra su capacidad de renovaci6n. 

medio de las decisiones de sus organismos 
centrales se han efectuado importantes tras
pasos del excedente econ6mico nacional, 

Por otra parte, existe el lImite superior que desde el sector agroexportador hacia el sec
constituye la segunda restricci6n en la ex- tor urbano vinculado con la industrializa
plotaci6n y Uso de los recursos naturales; el ci6n; la cual, pese a los esfuerzos realizados, 
cual est6 dado por la preservaci6n de las re-
laciones ecol6gicas necesarias para mantener 

sigue siendo altamente dependiente del 
bastecimiento externo. 

a

un equilibrio en los ecosistemas, asegurando 
un nivel permanente de productividad. La poli'tica estatal relacionada con el medio 

ambiente de El Salvador, ha sido de reaccio-
La planificaci6n del ecodesarrollo tiene co-
mo objetivo ubicarse entre estos dos Iimites, 
en el uso de los recursos naturales, para ase-

nes o iniciativas dispersas ante la cuestidn 
ambiental; las que en algunos casos, han pa
sado a primer piano debido a la presi6n so
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cial o a la percepci6n de quienes desempe-
Ran papeles de autoridad, pero en definitiva 
se han concebido aisladamente y en la ma-
yorfa son ineficaces por una o mds de las si-
guientes deficiencias: 

- Falta de conocimiento y consideraci6n glo-bal de 	 las complejas relaciones de interde-
pendencia existentes entre objetivos socio-
econ6micos y ambientales, y las politicas
estatales; 

-Limitaciones causadas por la falta de cohe--Limtaconecasads pr I fata e che-vacibn 
rencia entre la identificaci6n de los sectores 
que las pol iticas pretenden beneficiar y la 
capacidad efectiva de los instrumentos utili-
zados para alcanzar y favorecer aesos secto
res; 

-Incomprensi6n, rechazo y otros obst~culos 
ligados a factores culturales, as'como caren-
cia de integraci6n nacional; 

-Inadecuada elaboraci6n o retardada aproba
ci6n y utilizaci6n de las disposiciones legales 
y reglamentarias requeridas; 

-Acontecimientos exteriores imprevistos y 
sus efectos inesperadns. 

1.8.1 	 Plainificacibn Econbmica y Social. 
En El Salvador, la Planificaci6n se realiza en 
tres niveles: macroecon6mico, sectorial e 
institucional. La Planificaci6n macroecon6-
mica es efectuada por el Ministerio de Plani-
ficaci6n y Coordinaci6n del Desarrollo Eco
n6mico y Social (MIPLAN); la sectorial, es 
ejecutada por cada Ministerio o Secretarfa 
de Estado; y la institucional, por cada una 
de las dependencias de dichas Secretar'as de 
Estado. 

Lo anterior est6 referido al marco normati-
vo de la planificaci6n, ya que en la prdctica 
muchos Ministerios y dependencias de 6stos, 
no planifican sus actividades. 

1.8.2 	 Politica Gubernamental con relaci6n a los 
recursos naturales y medio ambiente. 
En el Plan Nacional "Bienestar para Todos, 
1978/1982", se estableci6, dentro de las 
principales polfticas quinquenales, la si-
guiente: 

"Frente a la depredaci6n de los recursos na-
turales que se observa en el pa is, la preserva-
ci6n del equilibrio ecol6gico y del medioam-
biente cobra un interds primordial. Las ac-

ciones inmediatas estar6n vinculadas a los 
programas de forestaci6n, reforestaci6n y
ordenamiento de cuencas; mejoramiento y
conservaci6n de suelos; ordenamiento, alma
cenamiento y uso racional del agua; conser
vaci6n y protecci6n de la flora y fauna; cultivo y explotaci6n racional de las especies
marinas y de agua dulce; prospecci6n y a
provechamiento de los recursos met~licos y 
no met6licos. En forma conjunta, se pro
penderM a adecuar las leyes, reglamentos y 
otras normas correspondientes a la consery explotaci6n de iris recursos natura
les, y crear una conciecia nacional sobr 
ies, y a crear una conciencia nacional sobre 
la necesidad de mantener un adecuado equi-

En este 	mismo Plan Nacional, se estableci6 

dentro de lo concerniente a objetivos, estra
tegias y pol i'ticas sectoriales, con relaci6n a 
la conservaci6n y desarrollo de los recursos 
naturales renovables, lo siguiente: 

"Para conservar, restaurar y desarrollar los
 
recursos naturales renovables, las principa
les acciones comprender~n el estudio del uso
 
potencial del suelo, restauraci6n y protec
ci6n de cuencas y otras 6reas crfticas, por
 
medio de mdtodos de conservaci6n de sue
los, control de torrentes y reforestaci6n; de
sarrollo de parques nacionales y reservas bio
l6gicas; y ampliaci6n de la red de agencias
 
forestales, para proporcionar la asistencia
 
t6cnica, pl6ntulas, alevines y otro tipo de
 
material biol6gico reproducible".
 

De igual manera, en el Plan se plantearon,
 
en cuantoa programas estrat6gicos referidos
 
a recursos naturales y conservaci6n ambien
tal, los siguientes aspectos:
 

-Explotaci6n de los recursos pesqueros; con
servaci6n y aprovechamiento de los recur
sos naturales renovables, aprovechamiento 
integral de los recursos hfdricos y saneamien
to ambiental; 

-Explotaci6n de recursos mineros. 

A pesar de lo excelente de los planteamien
tos anteriores, las acciones programadas no
 
se realizaron tal como se habia previsto y las
 
metas alcanzadas fueron poco significativas.
 
Tambi6n es de hacer notar que en El Salva
dor nunca se ha realizado una planificaci6n
 
del desarrollo con un enfoque aunque sea
 
parcial de Ecodesarrollo, con excepci6n del
 
Proyecto dL.Ordenaci6n de la Cuenca Hidro
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grfica del Rio San Jos6, en Metap6n, don-
de se trat6 de conjugar una serie de factores 
fisicos, econ6micos, sociales y ecol6gicos. 

1.9 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

En El Salvador no hay un plan para la con-
servaci6n integral eintegrada de los recursos 
naturales y ambientales. Unicamente existe 
una serie de programas y proyectos en fase 
de ejecuci6n; otros, en preparaci6n, asi co-
mo ideas b~sicas sobre planes, programas y 
proyectos relacionados con las 6reas y aspec-
tos que se analizan en este Perfil y que po-
drian desarrollarse a corto, mediano y largo 
plazos. 

Experiencias tales como desarrollo rural in-
tegrado, manejo integral de cuencas y otros 
proyectos de envergadura, que podrian de-
nominarse de ecodesarrollo, como se ha di-
cho anteriormente, han tenido fuertes limi-
taciones. 

En opini6n del equipo que elabor6 este Per-
fil, para poder adelantar en los diferentes 
campos de la problem~tica ambiental, hay 
que tener en su lugar las piezas b~sicas esen-
ciales que permitan despegar y tener 6xito 
en un proceso de ecodesarrollo como el 
planteado. Algunas de estas acciones serian 
las siguientes: 

-Definici6n al mis alto nivel de una pol iti.;a 
ambiental; 

-Preparaci6n de recursos humanos, mejora 
del marco legal, ampliaci6n de la informa
ci6n y documentaci6n, asi como de los co-
nocimientos que se necesitan para manejar 
adecuadamente los recursos naturales y am-
bientales; 

-Crear instituciones apropiadas para el ma-
nejo de los recursos naturales y ambientales; 

- Establecer prograrnas de capacitacibn y/ edu-
caci6n ambientales en todos los niveles edu-
r.ativos; 

- Promover Ia participacin de los grupos no 
gubernamentales y otros del sector privado; 

-Proporcionar apoyo financiero y de infraes-
tructura alas instituciones encargadas de ad-
ministrar los recursos naturales y ambienta-
les; 

-Establecer estrategias, planes, programas y 
proyectos claros y realistas, con metas facti
bles de ser alcanzadas en los plazos determi
nados. 

En la medida que se cuente con lo anterior, 
se podr6 avanzar en el campo del ecodesa
rrollo en E!Salvador. 

1.10 	 CAPACIDAD DE GESTION NECESARIA 
PARA AFRONTAR LA PROBLEMATICA 
AMBIENTAL. 
Desde hace varias d~cadas, el proceso de de
terioro y degradaci6n de la dotaci6n de re
cursos naturales de El Salvador ha sido muy 
significativo, marcadamente persistente y 

con tendencia a expandirse y complicarse, a 
tal grado que en la actualidad, ha sobrepasa
do notoriamen'te la capacidad de gesti6n del 
pais para afrontar adecuadamente la proble
m~tica ambiental. Es oportuno destacar que 
las acciones conservacionistas demandan 
grandes dosis de esfuerzos y de recursos, y 
s6lo mlestran frutos evidentes a mediano y 
largo plazo, lo cual no coincide con los inte
reses de los sectores pol iticos dominantes. 

El equilibrio ecol6gico de El Salvador pare
ce estar a punto de romperse, pues se ha Ile
gado al momento en que los requerimientos 
de espacio para asentamientos humanos, tan
to urbanos corro rurales, compiten con la 
agricultura por la disponibilidad de los sue
los. Existe alguna evidencia de que el 6rea 
agricola ha comenzado a disminuir, casi con 
PI mismo ritmo con el que se incrementa la 
poblaci6n. 

Durante los 61timos 30 ahios, los distintos 
gobiernos y todos los sectores din~micos del 
pais, han mantenido una actitud contem
plativa frente a los graves dafios que ha su
frido el medio ambiente nacional; ninguno 
de los gobiernos, sin excepci6n alguna, ha 
tomado un inter6s sostenido por detectar las 
causas principales del problema y mucho 
menos 	por cumplir lasactividades necesariaspara contener el deterioro y, de ser posible, 
iar revertro 
intentar revertirlo. 

Hasta 	 la fecha no hay una pol ftica nacional 
sobre la conservaci6n de los recursos natura
les de 	El Salvador; consecuentemente, no e
xiste tampoco una instituci6n a la que se le 
haya dado la responsabilidad de cumplir in
ternamente con las actividades necesaias pa
ra proteger y desarrollar el medio ambiente 
en el pals. 
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Al no existir la organizaci6n institucional 
correspondiente, tampoco ha habido ningin 
incentivo para los profesionales especializa-
dos en el 6rea de la conservaci6n de los re-
cursos naturales y, consecuentemente, las U-
niversidades no han dedicado esfuerzos para 
atender esta 6rea cientffica. 

En El Salvador existen muy escasos profe-
sionales con estudios formales sobre el me
dio ambiente; hasta la fecha no se ha podi-
do integrar un grupo homog6neo, que gene-
re algin tipo de presi6n para motivar al sec-
tor gubernamental a la creaci6n de institu-
ciones orientadas hacia el estudio, presenta-
ci6n y desarrollo del medio ambiente. 

ne ecsvaco, deo poc~qde ha h s n lSl-yvador, sobre la protecci6n de los recursos 

naturales, se ha debido a la m (sticay al idea
lismo de algunos profesionales que, por di-
versas razones, se han interesado en sefialar 
y estudiar en alguna medida la situaci6n sal-
vadoreha en este aspecto. 

Lo anterior plantea el imperativo de ampliar 
y fortalecer la capacidad de gesti6n ambien-
tal de la naci6n, to cual implica la necesidad 
de atender prioritariamente diversos asuntos 
de fndole institucional, legal y cultural. Pa
ra entonces es indispensable la definici6n y
el desarrollo de una pol itica estructurada de 
caricter nacional, que propenda hacia la con-
servaci6n y desarrollo de los recursos natu-
rales de manera congruente con la magnitud 
y condiciones actuales de la problemtica 
ambiental. 

En dicha pol ftica es de especial importancia 
la reestructuraci6n del marco institucional y 
legal para que haya unidad de acci6n y 6sta, 
sea eficaz y eficiente. 

La existencia de un organismo rector, con 
suficiente capacidad decisoria y debidamen-
te estructurado para comandar la referida 
polftica, es vital en la necesaria capacidad 
de gesti6n del pals, para afrontar la proble-
mdtica ambiental. Dentro de este aspecto, 
es indispensable la formaci6n acelerada de 
personal especializado en las diversas 6reas 
de la conservaci6n ambiental, asi como la 
forma.-;6n de una conciencia conservacionis-
ta entre toda la poblaci6n. Para el Iogro de 
to anterior, es necesario disponer de recur-
sos financieros y de adecuada cooperaci6n 
tdcnica internacional. 

En el aspecto legal, tambidn es necesaria una 
total y completa reestructuraci6n, de tal for
ma que se Iogre unidad y se disponga de un 
apropiado cuerpo de disposiciones legales, 
que le faciliten el proceso de trabajo al refe
rido organismo rector de la gesti6n ambien
tal. 

1.11 RECOMENDACIONES GENERALES 

1.Capacitar, formar y fortalecer al recurso hu
mano atrav6s de un sistema que contenga al 
menos los siguientes elementos en acci6n pa
ralela: concientizaci6n del pueblo; capacita
ci6n de los sectores laboral y profesional pa
ra que act~en con criterios ecol6gicos; fo
mento de la educaci6n superior universitaria 
y no universitaria, en ciencias ambientales;

otras acciones dirigidas a tograr objetivoseducacionales. 

2.Fortalecer y armonizar la capacidad institu
cional existente, sobre recursos naturales, 
creando aquella complementaria que se de
tecte como indispensable. 

3.1ncentivar yfortalecera los grupos no guber
namentales, que propendan a la conserva
ci6n de los recursos naturales del pais y al 
mejoramiento de la calidad de vida. 

4.Consolidar el sistema de Parques Nacionales 
y Reservas Equivalentes, para proteger las 
pocas 6reas a6n intactas y tograr regenerar a
quellas regiones cca potencial ecol6gico y 
biol6gico; debiendo incorporar los sitios ar
queol6gicos dentro de este sistema protecti
vo, con la finalidad de preservar el patrimo
nio cultural y las pocas tradiciones ind fgenas
yartesanates existentes. 

5. Fortalecer la infraestructura de investigaci6n 
cientffica dedicada al manejo integrado de 
los recursos naturales, con dnfasis en conser

vaci6n de suelos y aguas, y prdcticas agro
silvo-pastorales apropiadas para cada regi6n. 

6.Reevaluar la influencia socioecon6mica y
 
ambiental de la tecnologfa importada y ex
plotar las tecnologfas apropiadas a las con
diciones locales, independientemente del o
rigen de las mismas, que aprovechen en for
ma m~s productiva y sostenible los recursos
 
naturales y humanos del pa is.
 

7.Realizar la investigaci6n cien-ifica orienta
da hacia la diversificaci6n e intensificaci6n
 
agricolas mediante tecnologias apropiadas
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que tengan en cuenta la conservaci6n y las 
limitaciones del medio ambiente tropical. 

8.Legislar para que todos los estudios t6cinico-
cientfficos que realicen investigadores en el 
pafs, sean publicados en espahol y difundi-
dos adecuadamente. 

9.Fortalecer Ia red de monitoreo de los pars-

metros ambientales y difundir la conceptua-
lizaci6n y aplicaci6n del inventario y de los 
andlisis, estado actual y potencialidad de los 
mismos. 

1O.Establecer y fortalecer la pol ftica ambiental 
por medio de la actualizaci6n de las leyes e-
xistentes y creaci6n de otras necesarias, in-
tegr~ndolas dentro de un C6digo General de 
Recursos Naturales y del Medio Ambiente; 
debiendo proveer los mecanismos y recursos, 

eimpulsar acciones haciael efectivo cumpli
miento de la ley. 

11.Establecer una politica nacional de pobla
ci6n, compatible con el uso sostenido de los 
recursos naturales renovables. 

12.Adoptar una polftica nacional que enfaticeel uso de los recursos energdticos renovables, 
pr re los csos sococonomicosy 
ambientales asociados con las fuentes de e
nerga convencional. 

13.Reorientar el estilo y modelo de desarrollo 
nacional y la asistencia internacional, de ma
nera m6s acorde con la pol itica, ordenaci6n 
y planificaci6n ambientales, con la finalidad 
de resolver la problemdtica ecol6gica huma
na del pais. 
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PRIMERA PARTE 


DOTACION Y APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS NATURALES. 


2. CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

2.1 EL CLIMA 
El clima de El Salvador, est6 determinado 
por varios factores. En primer lugar, la lati-
tud de 1309' N, coloca al pais dentro del 
cintur6n tropical con pocas variaciones en la 
duraci6n del dia y menos en el disfrute de 
la radiaci6n solar. Otro factor importante es 
la preponderancia del mar sobre la tierra, ya 
que aquel act~a como amortiguador de las 
fluctuaciones t6rmicas, as( como fuente de 
humedad que imprime al pais un clima de 
car~cter maritimo, sobre todo en las partes 
meridionales. 

La orograf fa, principalmente la cadena mon-
tahiosa central, es otro factor que condicio-
na el clima y especialmente el efecto de las 
corrientes atmosf~ricas, por ho que la mayor 
parte del ahio, El Salvador queda a sotaven
to de los alisios del NE o de los nortes. Por 
esta raz6n se manifiesta en el territorio una 
disminuci6n de las Iluvias y una sequ(a m~s 
severa en la estaci6n seca, en comparaci6n 
con paisessituados en la vertiente del Atl~n-
tico. 

El r6gimen anual de Iluvia est6 determinado 
por el movimiento a travds del pals de los 
sistemas permanentes de presi6n de la Alta 
de las Bermudas y de la Zona de Convergen
cia Tropical, acercindose dsta alas costas de 
El Salvador en los meses deJunio y Septiem-
bre, durante los cuales se producen los m6-
ximos de precipitaci6n, dentro de [a esta-
ci6n Iluviosa. 

Las invasiones de aire polar, acompahiadas 
por nortes, son caracteristicas muy especia-
les de Centroam~rica, que no se repiten en 
otras zonas tropicales. La presencia de estas 
invasiones se manifiesta con Iluvias conti-
nuas (temporales) en la vertiente atl~ntica, 
y con condiciones soleadas, secas y ocasio-
nalmente con fuertes enfriamientos noctur-
nos, en la vertiente del Pacffico. Las Iluvias 
son m~s espor~dicas, pero de gran incidencia 
en el cultivo de cafd, provocando una flora-
ci6n prematura que afecta su productividad. 

El acercamiento de la Alta del Atl~ntico de 
Julio a Agosto, provoca una disminuci6n de 
las Iluvias, Ilegando a condiciones de sequ fa 

severaen algunas partes de El Salvador, don
de este fen6meno se conoce como "can (cu
las", las cuales son un factor limitante en la 
agricultura tradicional de secano. 

Tambidn debe tenerse en cuenta en una ca
racterizaci6n detallada del clima, la variedad 
orogr~fica en montahias y valles, [a cual indu
ce a una diversidad de condiciones climti
cas a meso-escala. En sintesis, la magnitud 
de los elementos clim~ticos, sus frecuencias 
y variaciones diurnas y estacionales, estdn 
controladas por factores astron6micos, geo
fisicos, geogr~ficos y bi6ticos. 

En El Salvador, [a descripci6n del clima ha 
alcanzado un nivel de desarrollo bastante sa
tisfactorio. Hay suficiente informaci6n que 
puede considerarse de buena calidad, sin em
bargo, es necesario hacer 6nfasis en que de
berfa apartarse m~s de la climatologia de 
promedios mensuales y establecer detalles 
probabil fsticos y de los riesgos climiticos. 

Las actividades climaiol6gicas en El Salva
dor datan de 1889 y son ejecutadas desde 
1952 porel Servicio Meteorol6gico de la Di
visi6n de Hidrologia y Meteorolog(a del Cen
tro de Recursos Naturales (CENREN), del 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
(MAG). Este servicio tambidn mantiene ac
tividades operativas de asesorifa, pron6sticos 
y alertas por medio de sus unidades de A
grometeorologia y Meteorologia Sin6ptica. 

La caracterizaci6n del clima de El Salvador 
se basa en las mediciones recogidas en 31 Es
taciones Climatol6gicas Principales, 22 Es
taciones Climatol6gicas Secundarias, 12 Es
taciones Pluviogr~ficas y 183 Estaciones 
Pluviomdtricas que funcionaban en el pais 
hasta 1981. Un 600/o de estas estaciones tie
nen series de 20 y m~s ahios, lo que da una 
buena idea de [a abundante informaci6n cli
matol6gica que hay en el pais a nivel de ma
croescala. Ultimamente, debido a las cir
cunstancias actuales, el ntmero de estacio
nes en operaci6n ha sufrido una disminuci6n 
apreciable, la cual ann no ha sido cuantifica
da. 

2.2 Divisi6n Clim6tica 
Por las condiciones topogr~ficas de El Salva
dor y con base en la clasificaci6n clim~tica 
de K6ppen y observaciones de Sapper y La
uer, el pals adopt6 una divisi6n clim~tica 

que se muestra en el mapa No. 1. Adem~s, 
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en el capftulo referente a bosques y silvicul-
tura se presenta la clasificaci6n de zonas de 
vida de Holdridge que aporta una informa-
ci6n bioclimztica complementaria. 

Esta clasificaci6n es la siguiente: 

-	 Sabanas Tropicales Calientes o Tierra Ca-
liente. 

Segin K6ppen esta zona pertenece al tipo 
climitico Awa, la cual comprende la mayor 
parte del territorio nacional entre 0 y 800 
msnm. Esta zona climtica se caracteriza 
por una vegetaci6n de sabanas tropicales, 
con temperaturas medias mensuales en el 
mes m~s frfo mayores de 180C, y en el 
mis caluroso, mayores de 22 0 C, general-
mente antes de la estaci6n Iluviosa (marzo-
abril). 

A excepci6n de Cojutepeque y Santa Tecla, 
todas las cabeceras departamentales est~n 
comprendidas en esta zona y seg6n su altu-
ra sobre el nivel del mar, las temperaturas a-
nuales oscilan en la planicie costera entre 
270C y 220C y en los valles intermedios en-
tre 280C y 22oC. 

A pesar de que esta zona clim~tica deberfa 
caracterizarse por una vegetaci6n de sabanas 
tropicales, existen diferencias entre la plani-
cie costera y los valles intermedios. 
No se cuenta con una subdivisi6n de dicha 
zona que permita reflejar especificamente 
las diferentes caracterfsticas de la vegeta-
ci6n existente enia costa, as como en los 
valles intermedios. 

-	 Sabanas Tropicales Calurosas o Tierras Tem-
pladas. 
Segin K6ppen, son Awa, y estn compren-
didas en las planicies altas y faldas de las 
montahas a una altura entre 800 y 1.200 
msnm. Las caracterfsticas principales son i-
denticas a la zona climitica anterior, con la 
diferencia de que el mes m~s caluroso mues-
tra temperaturas menores de 220C. 

En esta zona clim=tica se encuentran las ciu-
dades de Cojutepeque en el Departamento 
de Cuscatln y Santa Tecla en el Departa-
mento de La Libertad. Las temperaturas a-
nuales segin la altura son: en las planicies 
altas, de 220C a 200C y en las faldas de las 
montahas de 21oC a 190C. 

- Clima tropical de altura o tierra fri'a. 
Segin Kbppen pertenece al tipo clim6tico 
Cw y se subdivide en Clima Tropical de las 
Alturas o Tierra Templada, [a cual esti com
prendida entre 1.200 y 1.800 msnm, y las 
tierras frias que se encuentran en alturas de 
1.800 a 2.730 msnm. 
Ambas zonas se localizan al norte de los De
partamentos de Santa Ana, Chalatenango y
Moraz~n y en la Cordillera Central, princi
palmente en la regi6n cafetalera de Santa 
Ana, Ahuachapdn, Sonsonate y La Libertad. 
Los aspectos que tipifican a esta zona son: 
en la subzona de clima tropical de las altu
ras, temperaturas de 200C a 16oC con pro
babilidad de heladas en los meses de Diciem
bre, Enero y Febrero, con un contenido de 
humedad del suelo que permite mantener en 
la estaci6n seca una vegetaci6n de carcter 
boscoso. En la subzona de tierra frfa, tern
peraturas de 160C a 10oC, con heladas y es
carchas en la estaci6n seca que generalmen. 
te se reduce a 3 6 4 meses, lo cual contribu
yea que el suelo de dich~s 6reas pueda man
tener reservas de agua que permiten la exis
tencia de bosques tropicales de altura. 

-	 Zonas Especiahes de Altura. 
Son sitios afectados por nubosidad y vien

tos (bosques nebulosos y picos de monta
has). 

2.3 Ehementos de Cina 
-Eleme n - C la
 

- Radiacion Luz Solar.
El promedio- anual de luz solar diaria oscilai
entia 8.6 horas-dfa en a zona costera y 6 
horas-d'a en lugares altos afectados por nu
bosidad. En el curso del aho, la luz solar se 
reduce a 10 horas-dia en los meses secos y a 

4 horas-d'a en las partes altas y meses Iluvio
sos. 

Para todo el pafs los valores diarios medios 
en el aio radiaci6n oscilan entre 430 a 470 
cal/cm 2 /dfa. Los meses de maxima radia
ci6n son Marzo y Abril con 500 cal/cm 2 /dfa, 
correspondiendo los valores minimos a Ju
nio y Septiembre. 

-	 Condiciones Tdrmicas.El r~gimen t6rmico esti caracterizado en pri
mer lugar por una disminuci6n de la tempe
ratura con respecto a la altura, donde por 
cada 100 in de aumento de altura la tempe
ratura disminuye 0.60C, y en segundo lugar 
por una oscilaci6n diurna mayor que Ia esta
cional. 
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Las condiciones t6rmicas son similares du-
rante todo el aho y las amplitudes diarias de 
temperatura oscilan entre 90C y 150C, las 
cuales son mayores que las anuales entre 20C 
y 3.50C. 

Las m~ximas temperaturas del aho se obser-
van antes de la estaci6n Iluviosa y las mini
mas en los meses de Diciembre y Enero. Los 
registros indican que en las planicies bajas 
costeras (entre 0 y 150msnm), no existe en 
el transcurso del aho ningin cambio esencial 
de la temperatura media. Solamente en los 
meses de Enero a Marzo se observa un en-
friamiento relativo en la zona costera, debi
bidoa la influencia del mar, que en la costa 
tiene una temperatura media de 280C. Esto 
impide un calentamiento apreciable duran-
teet dfa, mientras que tierra adentro las pla-
nicies en estos meses se calientan m~s por la 
radiaci6n que alcanza de 9 a 10 horas por 
dfa. 

En las planicies bajas del litoral tierra aden-

tro y en los alrededores de la Ciudad de San 

Miguel, se registran las temperaturas m~s al-
tasdel pais, alcanzando entre 400Cy 44oc,

tsndolpalm aa tadenle 44.0C 440presi6nrgis
siendo Ia mz~xima absoluta del 44.8oc regis-

trada en San Miguel en Abril de 1958. Por 
Iogeneral los enfriamientos nocturnos osci-
Ian entre 200C y 240C durante casi todo el 
ahio, pero excepcionalmente pueden descen-
der hasta 100C. 

En hondonadas Vvalles cerrados pueden ocu-
rrir durante los meses de Diciembre, Enero 
y Febrero, enfriamientos considerables, al-
canzando temperaturas hasta de 60C en el 
Valle de San Andr~s. 

FOTO No. 1- Cerro Tamagastepeque (El Pil6n) en el Cant6n Los Naranjos. 
Depto. de Sonsonate, con techo de nubes, en lav(spera de lahelada que 
mds desastres ha causado a los cafetales del lugar, en Marzo de 1979. 

A mayor altura de 1.200 msnm estos enfria
mientos pueden Ilegar a ser localmente tan 
fuertes que producen escarchas y heladas, 
las cuales causan graves p6rdidas a la agricul
tura como las ocasionadas en el Valle de los 
Naranjos, situado en el Departamento de 
Sonsonate. 

Condiciones H idricas 

Las caracterfsticas de la humedad son influ
enciadas grandemente por la vegetaci6n y la 
temperatura ambiental. La humedad relati
va no demuestra una influencia tan clara de 
la altura como la temperatura. 

La humedad relativa alcanza su valor m~s 
bajo antre las 12 y las 15 horas. El valor 
m~ximo, que durante la mayoria de las no
ches suele ser cerca de 1000/o, o sea Ilegan
do ala saturaci6n, se alcanza alrededor de la 
medianoche y queda constante hasta poco 
despu6s de la salida del sol. La amplitud dia
ria media para un mes determinado es entre 
30 y 400/o. Considerando todo el ahio, es de
cir, entre el mayor resecamiento y el mayor 

humedecimiento, es de unos 550/o, lo que 
vale para casi todas las 6reas del pafs. La

del vapor de agua como indicador de 
la humedad absoluta del aire aumenta du
ranteel curso del da, alcanzando un peque
rio meximo entre las 9 y las 13 horas, donde 
hoevaporin tay s de seloyde 
la evaporaci6n y transpiraci6n del suelo y de
 
la vegetaci6n aumentan despu~s de la salida 
del sol. El m~ximo principal ocurre entre 

las 15 y 19 horas, a causa de una invasi6n de 
aire absolutamento m~s h~medo por la bri
sa marina y un aumento de la evaporaci6n 
del suelo, mojado por los primeros chubas
cos en la tarde durante la estaci6n Iluviosa. 
El minimo del vapor de agua se observa al a
manecer por efectos de condensaci6n en 
forma de rocio, y un minimo secundario 
entre las 12 y las 15 horas, por efecto de 
conducci6n falsa por turbulencia o convec
ci6n que transporta el vapor de agua acumu
lado cerca del suelo a la atm6sfera libre. 

La variaci6n anual de la humedad relativa 
tiene su valor minimo en la costa (130/o en 
Acajutla) y aumenta tierra adentro (200/o 
en la cepital). Con el ascenso esta variaci6n 
disminuye paulatinamente hasta alcanzar un 
m1nimo en alturas de m~is de 1.800 msnm, 
arriba del "nivel de condensaci6n". 

El mayor resecamiento atmosfrico durante 

el curso del aho suele ocurrir durante la es
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taci6n seca (Noviembre-Abril), excepcional- El mes mds Iluvioso es Septiembre, seguido 
mente en Mayo. Considerando un perfodo por Junio. Las diferentes zonas con mdxi
de unos 10 aios, puede suceder una o dos mas y mfnimas cantidades de Iluvia se loca
veces un resecamiento de la atm6sfera de lizan geogrAficamente de la siguiente forma: 
hasta el 100/. Regiones mds Iluviosas (cantidades anuales 

- Precipitaci6n 
mayores de 2.200 mm). 

La Iluvia en El Salvador, como caracteristi-
ca de los pafses tropicales, muestra grandes 

Las partes medias y altas de la Sierra de A
paneca-Santa Ana, hasta 2.400 mm. 

variaciones de un lugar a otro y amplias os- El macizo del volc~n de San Vicente y toda 
cilaciones a trav6s del tiempo. 

Se observd en el transcurso del aho una esta

la parte baja en el sur, incluyendo Zacateco
luca, hasta 2.300 mm. 

ci6n Iluviosa, de Mayo a Octubre, y una es- Las partes medias y altas de la Sierra de Te
taci6n seca de Noviembre a Abril. Segtin re- capa-Chinameca-San Miguel, hasta unos 
gistros verificados en San Salvador durante 2.300 mm. 
50 aios, se han calculado las siguientes fe
chas promedio para principio y fin de cada El macizo Je Cacahuatique, la parte media 
estaci6n. y alta de la cuenca del rfo Torola y las cor-

CUADRO No. 2-1 

FECHAS PROMEDIO PARA PRINCIPIO Y FIN 

dilleras fronterizas con Honduras en los De
partamentos de Morazdn y La Uni6n, hasta
2.700 mm. 

DE CADA ESTACION 

EPOCA PRINCIPIO FINAL DIAS DURACION 
DELAN~JO SEMANAS 

Una angosta franja entre las regiones monta
fosas de Oriente incluyendo Lolotique, Ciu-

Estaci6n Seca 14 Naviembre 19 Abril 157 22 1/2 dad Barrrios y San Francisco Gotera, unos 

Transici6n 2.200 mm. 
Seca-Lluviosa 20 Abril 20 Mayo 31 4 1/2 

Las cordilleras fronterizas con Honduras en 
Estaci6n 
Lluviosa 21 Mayo 16 Oct. 149 21 

los Departamentos de Chalatenango y Santa 
Ana, altitudes de 2,400 mts. en el cerro de 

T,*ansici6n
Lluviosa-Seca 17 Octubre 13 Nov. 28 4 

Montecristo 2.730 en el cerro El Pital, hasta 
probablemente mAs de 2.800 mm. 

Regiones mds secas con cantidades anuales 
FUENTE: de Iluvia menor de 1.700 mm. 
Servicio Meteorol6gico, Centro de Recursos Naturales, 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia. Los alrededores de la laguna de Guija, inclu

sive Metapdn, solamente unos 1.100 mm 
(tiene comunicaci6n con un 6rea mayor y 

La actividad Iluviosa empieza en el Oeste y mds seca atn en GuatemL 71 con menos de 
Norte del pafs y termina en el Este. En la se- 600mm en el valle del r'o Motagua). 
gunda mitad do Julio y sobre todo en Agos- Como una extensi6n de la regi6n de la lagu
to, muchas veces hay una disminuci6n do las 
Iluvias (canfculas) que aparentan una segun-

na de Gija el valle de Zapotitdn, hasta unos 
1.550 mm. 

da estaci6n seca que no puede desarrollar
se completamente. Este fen6meno ocurre El Valle Interior Oriental en San Miyuel con 
en la zona Oriente donde por lo general to- menos de 1.700 mm. 
dos los ahos los agricultores pierden un al
to porcentaje de las cosechas, principalmen- El litoral con excepci6n de Acajutla y la cos
te de granos bdsicos. (Mapa No. 2). de La Uni6n, menos de 1.700 mm 

(Mapa No. 3). 

Evaporaci6n y Evapotranspiraci6n. 
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Datos obtenidos en los tanques de evapora-
ci6n ubicados en La Chorrera del Guayabo 
y la laguna de Gbiija establecen las grandes 
diferencias entre uno v otro lugar, ya que 
mientras en El Guayabo [a evaporaci6n a-
nual alcanza 2.582 mm, con una mdxima en 
el mes de marzo de 302 mm, en el Guajoyo 

Durante el ahio, los rumbos dominantes del 
vientose manifiestan en varios lugares: en el 
Norte del pafs, de Octubre a Febrero, entre 
las 6 y las 18 horas; y en el Sur, de Marzo a 
Septiembre, durante la tarde, por medio de 
la "Brisa Marina"; la cual alcanza a las 15 
horas los valles interiores, y la zona costera 

(Guija), es de 2.140 mm, con una evapora-
ci6n mfixima mensual en marzo de 234 mm. 
Se deduce la necesidad de contar con mayor 
n6mero de medidores en l;as principales zo-
nas del pafs, en especial en aquellas donde 
se tienen identificados proyectos de riego y 

yora losalenterrs y la zoast 
y el litoral entre las 9 y las 12 horas. 

Las velocidades medias son menores en los 
meses mds Iluviosos o sea entre Junio y Sep
tiembre, y aumenta en los meses de la esta

estanques comunales, para poder determi-
nar con mayor exactitud estas variables cli

ci6n seca. 

mfticas. En cuanto a la humedad del suelo, Las velocidades m~ximas de mds de 15 mi
relacionada ampliamente con la evapotrans-
piraci6n, a6n no se han evaluado las medi-
ciones continuas que permitan conocer esta 
caracteristica del pais, de mucha importan-

nutos se observan de Noviembre a Marzo, 
con valores de 50 Km/hora en la costa, has
ta 170 Km/hora en las cimas de las monta
has arriba de los 1.000 msnm. 

cia en 10 actividad agricola, para lo cual en 
los 61timos ahios se ha puesto en funciona
miento una baterfa de lis(metros. 

- Zonas Agroclimdticas 
Condiciones E61icas y otros Factores Nose cuenta con la delimitaci6n de zonas a-
En el pafs, en lo que se refiere a medici6n de groclimfticas. A la fecha se realizan los pri
la presi6n atmosfdrica y del viento, la cober- meros anflisis para contar con fndices y ran
tura es inadecuada debido a las caracteris- gos erripfricos para caf6, algod6n y algunas 
ticas altamente locales. especies forestales. 
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3. RECURSOS HIDRICOS V ORDENACION 
DE CUENCAS HIDROGRAFICAS. 

3.1 Ordenacibn de cuencas hidrogrhtficas, 

Louos hrsshdricos del pas, estn consti-
tuidos por las aguas: atmosfdricas, superfi-
ciales y subterrdneas. Para la descripci6n y 
estimacion de su disponibilidad y de su ubi-
caci6n en tiempo y en espacio, se ha utiliza-
do la cuenca hidrogrdfica como unidad bfsi
ca. 

En este sentido, los estudios y/o proyectos 
de ordenaci6n de cuencas hidrogrdficas tie-
nen como finalidad establecer el uso mis a-
decuado del suelo, agua y vegetaci6n, en un 
area geogrffica considerada como unidad na
tural de drenaje, donde los fen6menos del 
ciclo hidrol6gico son mds caracterizados pa-
ra mantener el equilibrio de los ecosistemas, 
denomincndose por eso a dicha 6rea, cuen
ca hidrogrfica. 

Se trata de racionalizar, adem, s, el aprove-
chamiento de los recursos naturales renova-
bles y del medio ambiente, para evitar la e-
rosi6n de los suelos, la desertificaci6n, la for-
maci6n de torrentes, la deforestaci6n, las 
p6rdidas del equilibrio hidrol6gico, las sedi-
mentaciones y las inundaciones. 

. 

-variaciones 
7 

FOTO No. 2- Campesinos construyen gaviones contra laerosi6n, con asis-
tencia tdcnica del CENREN, en el Depto. de Chalatenango. 

Dentro de una planificaci6n de la ordena-
ci6n de cuencas hidrogrfficas se contemplan 
necesidades e intereses colectivos, los cuales 
deben estar comprendidos dentro del marco 
de la capacidad de uso, disponibilidad y ca-
lidad de tierra, clima, fauna, agua, bosques 
y otra flora natural. 

El pals se ha dividido en diez cuencas o a
grupaciones de cuencas hidrogrfficas prin
cipales: a)rfo Lempa, b) rio Paz, c) entre los 
rlos Paz y Sonsonate,d)rfos Bandera, Sen
sunapdn y San Pedro, e) entre rios Pululugay Comalapa, f) rfo Jiboa, g) entre rio Jiboa 
yel Lempa, h) entre los rfos Lempa y Gran
de de San Miguel, i) rio Grande de San Mi
guel y j) rio Goascorfn y otros (Mapa No. 
4). 

Son cuencas internacionales, la del rio Lem
pa que corresponde a Guatemala, Honduras 
y El Salvador; la del rio Paz compartida con 
Guatemala, y la del Goascor~n, con Hondu
ras. 

La disponibilidad de los recursos hidriulicos 
a nivel de cuencas, se presenta en el Cua
dro No. 2-1. 

En El Salvador, el Servicio Hidrol6gico, de
pendencia del Centro de Recursos Naturales 
(CENREN), del Ministerio de Agricultura y 
Ganaderfa, es la instituci6n responsable de 
investigar, inventariar y evaluar los recursos 
hfdricos del pais. Entre los ahios 1967 y 
1972, gracias al apoyo de las Naciones Uni
das por medio del Proyecto Hidrometeoro
l6gico Centroamericano, se Ileg6 a desarro
liar una red hidrom~trica de 77 estaciones. 
Sin embargo, en la actualidad s6lo se enuen
tran en operaci6n 37, debido a que algunas
de ellas quedaron inundadas por el embalse 
de la presa "Cerr6n Grande" y otras han si
do abandonadas por'estar ubicadas en luga
res de dificil acceso, debido a las circunstan
cias por las que atraviesa el pals. 

3.2 Hidrografia 
En El Salvador hay 360 rios en su mayorfa 
cortos y torrentosos, la mayor parte de pe
queFio caudal, inferior a un metro c6bico 
por segundo, siendo algunos de ellos inter
mitentes (estacionales). Los rios m~s cauda
losos son de flujo permanente, aunque con 

estacionales importantes en su 
caudal. Estos constituyen las fuentes princi

pales de aprovechamiento hidrdulico, para 
uso hidroeldctrico y de riego. 

El r'o Lempa es el de mayor importancia. Su 
cuenca internacional tiene un 6rea de 18.240 
Km 2 , compartida por El Salvador, Guate
mala y Honduras; correspondiendo al pals 
10.255 Kil6metros cuadrados, es decir el 
48.60/o del territorio nacional. Algunas de 
las principales actividades agropecuarias e 
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CUADRO No. 3-1
 

DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS EN EL SALVADOR
 

AREA AREA NA- AREA IN- CAUDAL PRO- CAIDAL PRO- CAUDAL PRO-C U E N C A TOTAL 	 AGUA SUBTERRA-CIONAL TERNACIO- MEDIO ANUAL MEDIO ESTA-	 MEDIO ESTACION NEA M3/Seg.EN Km 2 EN Km2 NAL EN Km 2 M3/Seg CION LLUVIO- SECA M3/Seg DISPONIBLE
SA M3/Seg 

A 	 Rfo Lempa 18240 10255 7985 457.73 788.5 126.97 48.49 1/
B 	 Rio Paz 2011 843 1168 33.48 54.03 12.93 3.61 
C 	 Rfo San Francisco 

a Rio Cupinula 674 674 5.52 9.70 1.35 0.55 
D 	 Macizo San Pedro, 

Sensunapdr, Bandera 875 575 	 19.06 31.10 7.02 2.71 
E 	 Rio Pululuga a 

Rio Comalapa 1400 1400 - 32.75 58.41 7.10 1.39 
F Rfo Jiboa 575 575  4.85 7.38 2.32 0.91 
G 	 Rio Jalponga y 

otros 958 958 22.60 39.44 5.77 2.27 2/ 
H 	 Rio El Progreso a 

Rfo Molino 971 971 16.88 27.28 6.48 3.56 2/ 
1 Rfo Grande de San 

Miguel 2350 2350 40.45 65.25 15.66 12.52 
J 	 Rio Goascor~n, Si

ram y otros 2120 43.47 82.23 4.72 0.79 

T 0 T A L --	 676.79 1163.3 190.32 76.80 

1, 	 S61o incluye los recursos hidriuliccs de El Salvador. 

2/ 	 Presenta las mejores condiciones hidrogeol6gicas en el pais pero tiene limitaciones en su explotaci6n por el peligro de intrusi6n salina. 

FUENTE: 	Servicio Hidrol6gico (CENREN). 



industriales, asf como varias de las mis im-
portantesciudades del pals, tienen su asiento 
en esta cuenca. La longitud del cauce del rio 
esde 300 Kil6metros y en combinaci6n con 
el iago de Gbiija produce aproximadamente 
el 950/o de la generaci6n hidroeldctrica na
cional. 

Los principalos lagos naturales tienen una 
extensi6n de 58 Kil6metros cuadrados, dis-

tribuidos asf: Gtiija (44 Km 2 ), de los cuales 
corresponden a El Salvador 32 Km 2 y el 
resto a Guatemala; Ilopango (71 Km 2 ), Coa-
tepeue (25Km2) y Olomega (18 Km2). os2teeu2K lmq (18sKin2).oLo 
lagos artificiales de El Salvador tienen una 

extensi6n de 190 Kil6metros cuadrados y 
son los embalses de la Prese 5 de Noviembre 
(20 Km 2 ), el del Cerr6n Grande (135 Km 2 ) 

y la Presa "15 de Septic -bre" (35 Km 2 ), u-

tilizados especialmente para generaci6n hi
droel6ctrica. 

3.3 Disponibilidad del Recurso a Nivel del Pafs 

El volumen anual de escorrentia promedio 
es de 21.442 millones de metros ctbicos por 
segundo, valor corresponcliente al 370/o do 
los volkmenes de precipitaci6n, equivalente 
a un caudal promedio anual de 677 metros 
c6bicos porsegundo. El caudal promedio de 
la estaci6n Iluviosa es de 1.163 metros c~bi-
cos por segUndo con un niximo promediomnensual do 1.950 metros ecubicos po eu-modifican 
do. En a estacion seca se tione un caudal 
pd o do 190 meroset~ico porun dala-promedio de 190 metros c~hicos por segun-

do, correspondiendo al mes de Marzo un m i-
nimo de 120 metros ctbicos por segundo. 

El 680/o de las disponibilidades de aquas su

perficiales corresponden al rio Lempa; el 
60/o al rio Grande de San Miguel, y el res-
tante 260/o a los demos rios del pais. 

En aguas subterr~neas se dispone de un total 
nacional de 76.8 metros ciJbicos por segun-
do, correspondiendo a la cuenca del rio 
Lempa un caudal estimado de 48.9 metros 
c6bicos por segundo, del que s6lo es posible 
aprovechar el 530/o por sus condiciones hi-
drogeol6gicas. 

En segundo lugar, est la cuenca del rio 
Grande de San Miguel, con un caudal de 
12.52 metros cibicos por segundo. Las res
tantescuencas disponen de caudales inferio-
res a 4 metros cibicos por segundo, algunas 
de las cuales presentan limitaciones para su 

explotaci6n, tales como las cuencas costeras 
que presentan peligro de intrusi6n salina. 
(Ver cuadro No. 2-2). 

3.4 Calidrd del Agua. 

Las aguassuperficiaesysubterr~neas del 
pa fs, se encuentran altamente contaminadas 

(ver Secci6n 19.5), debido a los siguientes 
factores: 

Falta de tratamiento de las aguas negras 
domsticas y de los desechos industriales, 

-

los cuales son descargados directamente a 

los rios. 

Uso incontrolado do productos qu inicos, 
tales como fertilizantes y pesticidas, en la 
agricultura. 

Desechos proveniontes do plantas procesa
doras de productos agrfcolas, tales como 
cafi, cafia de az6car, henequ6n, kenaf y o

tros. 

Deposici6n de desechos de las ciudades (ba
suras) en sitios inadecuados, los que al ser 
arrastrados por la Iluvia, se integran en esta
do de descomposici6n a los cuerpos de aquas 
naturales. 

Las anterioros fuonts de contaminaci6n 
. l . f yla composicion fisico-qu imica y 

biol6gica de las aguas superficiales Ilegando 
tal grado que afectan hasta los mantos de g as b ern .
 

aua subterrnea.
 

3.5 Eutroficaci6n en Lagos y Lagunas 

Un fen6meno que est6 ocurriendo en todos 
los lagos y lagunas de El Salvador, es la Eu
troficac6n. 
Este es un proceso natural de "envejeci
miento" de estos cuerpos de agua, mediante 
el cual se van azolvando y adquiriendo ma
yor contenido org~nico y vida biol6gica. 

A6n el lago de origen volc~nico o de origen 
glacial m~s cristalino, eventualmente se con
vierte en un pantano y 6ste en tierra firme. 
Esto es un proceso inevitable, dada la entra
da de sedimentos y materia por erosi6n, Ilu
via y aire. 

La eutroficaci6n en forma natural es un fe
n6meno que normalmente Ileva muchos mi
les de ahos;el problema grave para cualquier 
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CUADRO No. 3-2 

ESCORRENTIA SUPERFICIAL EN EL SALVADOR 
CAUDALES PROMEDIO ESTACIONES LLUVIOSA Y SECA (M3/Seg) Y VOLUMENES (M3) 

Caudal pro- Volumen esta-medlo esta- cion luviosa Caudal prume-

Cuenca sacin(M3Seg)Iluvio- en millones de dio estacionM3 seca. (M3/Seg). 

A 788.50 12510.37 126.97 
B 54.03 856.46 12.93 
C 9.70 153.23 1.35 
D 31.1 494.45 7.02 
E 58.41 928.09 7.10 

F 7.38 117.21 2.32 

G 39.44 628.04 5.77 
H 27.28 432.64 6.48 

1 65.25 1034.79 15.66 
J 82.23 1307.08 4.72 

TOTAL 1163.3 18462.36 190.32 

FUENTE: Servicio Hidrologico (CENREN). 

pa(s es cuando, por deforestaci6n y conta
minaci6n de fertilizantes y pesticidas o ain 
por otros contaminantes, tal fen6meno se 
acelera, en algunos casos a "cientos de aios 
por aho". 
Debe quedar claro que Ia eutroficaci6n na-

tural puede producir muchos resultados po-
sitivos, tal es el caso de la laguna de Olome-

es 
ga cuyo estado de eutroficaci6n natural 

rnuy avanzado. 

Esta laguna posee una enorme riqueza y di-
versidad de vida acutica; la cual inclu fa has-
ta hace poco una cosecha de pesca equiva-
lente a la del resto de los lagos naturales de 
El Salvador juntos. Esto no seria posible sin 
la alta productividad biol6gica, que se inicia 
en las plantas y algas acu~ticas, que caracte-
riza a los lagos y lagunas de avanzada "e-
dad" eutr6fica. Este fen6meno m~s bien es 
problem6tico en lagos y lagunas de tempra-
na edad geol6gica, cuyas aguas a6n son bas-
tante cristalinas, como las de los lagos de 
Coatepeque e Ilopango, en cuyas aguas cris-
talinas y playas arenosas descansan otros va-
lores que!e ha dado la sociedad humana: las 

1ou oc1 tjenaulVolumen estaci6n Caudal prornedio Voumen anual Porcentale 
seca en millones anual (M3/Seq.) millones de Aportado
(e M3 M3 por Cuenca 

1987.68 457.73 14498 67.6 
202.37 33.48 1059 4.9 

21.12 5.52 174 0.9 
109.55 19.06 604 2.8 
111.91 32.75 1040 4.8 

36.79 4.85 154 0.8 

89.96 22.60 718 3.3 
101.36 16.81 534 2.5 

245.28 40.45 1280 6.0 
73.92 43.47 1381 6.4 

2980.00 676.79 21.442 100.00 

de recreaci6n y turismo. Desde luego, los da
hos de eutroficaci6n acelerada clue en la ac
tualidad se est~n dando en ambos cuerpos 
de agua, por tala irracional y malas pr~cticas
agr(colas en la cienca de Coatepeque, as f como por los mismos factores y, adem, s, por 
a excesiva entrada de con taminantes, como 

el caso del lago de lopango. 

Debe observarse que la eutroficaci6n acele
rada artificialmente, rara vez conlleva los 

grandes beneficios de arta productividad y 
diversidad biol6gica que, por lo general, re
sulta de eutroficaci6n natural. M~s bien, co
mo lo ilustra claramente el lago artificial del 
Cerr6n Grande en el Departamento de Cha
latenango, el resultado suele ser un cuerpo 
de agua de aflictivo aspecto estdtico y sobre 
todo, poseedor de una alta diversidad y can
tidad de organismos pat6genos, que generan 
alta incidencia de enfermedades endgmicas 
y epid6micas en las comunidades alrededor 
de estos cuerpos de agua y el alto riesgo de 
consumir los prodLctos vegetales y animales 
derivados del cuerpo de agua en referencia, 
o del uso de sus aguas. 
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Conviene destacar que al Cerr6n Grande en-
tran las aguas sin tratar de los tres rfos rns 
contaminados de El Salvador: Suquiapa, Su-
cio y Acelhuate. 

dencia del Ministerio de Salud Piblica y A
sistencia Social, en coordinaci6n con e! pro
grama de acueductos rurales de la Adminis
traci6n Nacional de Acueductos y Alcanta
rillados, desarrolla las obras de introduc-

Si bien no dehe extrahiar la alta incidencia ci6n del agua potable en la mencionada zo
deenfermedades intestinalesy de la malaria, na. 
que estin increment~ndose en forma alar
mante alrededor de este lago, es muy preo- - El Centro de Tecnologia Agricola (CENTA), 
cupante el silencio cientifico y politico que 
gira alrededor de este complejo problema. 

adesustanias supuesta-Inclusive, la energia 

dependencia del Ministerio de Agricultura y 
Ganaderfa, en su reciente organizaci6n ab
sorbi6 las actividades de riego y drenaje,
convirti6ndose en Ia Unidad encargada deestostanrosectos.a 

mente "beneficiosas" puede causar graves estos proyectos. 

dahios a otros usos de los cuerpos de agua - La Comisi6n Ejecutiva Hidroel6ctrica del 
como los lagos, lagunas y estanques piscico- Rio Lempa (CEjLdependencia del Ministe
las, Por ejemplo, la mala aplicaci6n o uso de rio de Economa, esl aencargada del aprove
fertilizantesen tierras aledahias, puede Ilevar ch, miento y desarrollo hidroel6ctrico. 
al arrastre de grandes cantidades de es
tos qui'micos a los cuerpos dd agua citados. 
Esto, adem~s de ser un enorme desperdicio, 3.7 Uso Actual del Agua. 
con frecuencia genera enormes florescencias 
de algas que no simplemente arruinan el va-
lor est6tico y de potabilidad de agua, sino 
que pueden acabar en corto tiempo con la 
vida acu~tica natural, por el marcado agota-
miento de oxigeno que caracteriza a estas 

El abastecimiento dom6stico e industrial es 
de 14.34 m3 /s, de los cuales corresponden 
a San Salvador, 5.34 m3 /s, y el resto, 9 
m3 /s, son utilizados en las demos ciudades 
del pa(s. 

florescencias. En el sector agropecuario, de acuerdo con el 

En resumen, puede apreciarse que la eutro-
ficaci6n, como fen6meno natural, es inevita-
ble y por lo gen'eral acompafiado de muchos 
beneficios. Sin embargo, la eutroficaci6n 
inducida por las malas pr~cticas o descuidos
del hombre, por Io gencral trae consigo efec-
de oe, poro genala treconigoefeca-
tos ne tivos, cuya escala econ6mica en da-
fios, con frecuencia iguala o a~in excede por 

"Plan Maestro de Desarrollo y Aprovecha-
Meto de esHro s", sriegan 

34.000 hectreas, en las que se utilizan 34 

m3 /s, que representan un uso del 13 del4 

caudal nacional necesario para regar las otras 

258.90 hctra eier ra qe sgin e 
258.903 hect~reas de tierra, que seg~n el 
mismo Plan, son aptas para cultivos aouales 
bajo condiciones de regadio. Del caudal uti
lizado, el 830/o es agua superficial y el res

mucho, los pocos y pobres beneficios que 

de estas malas pr~cticas y descuidos se dert- tante 170/6 es agua subterr~nea. 

van. En el sector hidroel6ctrico, se utilizan exclu

3.6 Sectores Usuarios del Agua.3.6 ectoes suarosel Aua.generaci6n 

Los sectores principales que utilizan el re
sivamente del rio Lempa 150m 3 /s, para lade 766.804 megavatios-hora. 

curso, son: a) Dom~stico; b) Industrial; Se ha estimado, ademis, que el requerimien
c) Agropecuario y d) Hidroeldctrico. to de agua para diluci6n natural de los retor-
Las instituciones que administran el uso del 
agua en cada uno de los sectores sefialados 
son: 

nos contaminados anivel nacional es de 326 
m3 /s, cantidad que por no estar disponible, 
sobre todo en la estaci6n seca, permite que 

la mayor'a de los rios presenten altos fndi-

La Administraci6n Nacional de Acueductos ces de contaminaci6n. 
y Alcantarillados (ANDA), encargada de pla
nificar, disehiar, construir y operar los siste-
mas de abastecimiento de agua y descargas 

A nivel de cuencas hidrograficas, [a utiliza
ci6n del recurso es la siguiente: 

residuales en todas las ciudades del pais. - En la cuenca del rio Lempa, se utiliza el 

En la zona rural, el Plan Nacional de Sanea- 100/o de las aguas superficiales y el 30/o de 
miento Bsico Rural (PLANSABAR), depen- las aquas subterrneas, de las que un 200/6 
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son utilizadas en riego y un 100/o en el abas-
tecimiento dom6stico e industrial. En la ge-
neraci6n hidroeldctrica, se utilizan 150m 3 /s. 

En la cuenca del rio Paz, se utilizan para rie
-

go 0.858 m3 /s, de los que 0.720 m3 /s pro
vienen de aguas superficiales. 

- En las cuencas de los ros San Pedro-Sensu-
nap~n-Banderas, se utilizan al m~ximo las 
aguas superficiales y s61o se explota elaguas6 suera l s s r6l se, ela uel 

- En la cuenca de la planicie costera central 
(rfos Pululuga, Comalapa y Jiboa), se utili
zan para riego 2.29 m3 /s, de los que 1.66 
m3 /s son aguas superficiales. 

3.8 Demanda Futura del Agua. 

Las demandas proyectadas de cada uno de 
los sectores usuarios (ver cuadro No. 2-3),se han establecido considerando Ia misma s a salcd osdrnol imtendencia de crecimiento en los sectores u100/o de las aguas subterr~neas, de las quesurocrepnensa!erido175 

0.150 m3 /s (de un total disponible de 2.71 
m3 /s) son utilizados para abastecimiento 
dom6stico . Los desechos urbanos son de 
0.90 m3 /s, requiri6ndose para su diluci6n 
natural 6.7 m3 /s. Se incluyen adem~s, den-
tro de esta.cuenca, algunos usos recreativos 
o turfsticos (fuentes de Atecozol y otras). 

- En la cuenca situada entre los rios Jiboa y 
Lempa, se utilizan para riego 2.72 m3 /s, de 
los que 1.90 m3 /s, son aguas superficiales y 
el resto subterr~neas. 

- En la cuenca del rio Grande de San Miguel, 
se utilizan para riego 2.55 m3 /s, de los que 
1.88 m3 /s provienen de aguas superficiales. 
Esta es una cuenca con gran potencial hfdri-
co, ya que de ella se estA aprovechando so-
lamente el 5/o de la disponibilidad de las a-
guas subterr~neas para abastecimiento do-
mdstico, industrial y riego. De sus aguas su-
perficiales, se estA aprovechando el 90/6 en 
riego. 

suarios, corresponientes al periodo 19 5
1980. Estas son s6lo inicativas, pues de
penden del desarrollo futuro del pais, asi 
como las prioridades que se asignen a los di
ferentes proyectos, dentro de cada sector. 

Se ha estimado que para 1990 se requerir~n 
aproximadamente 400 m3 /s, para satisfacer 
las posibles demandas sectoriales y 580 m3 /s 
para la diluci6n natural de los rios contami
nados por los sectores urbanos y otras fuen
tes de contaminaci6n, en caso de continuar 
sin dar el tratamiento adecuado a los afluen
tes. Si la disponibilidad promedioa nivel na
cional es de aproxirnadamente 677 m3 /s, se 
tendria un d6ficit para 1990 de 303 m3 /s. 
Esto representa un serio problema, ya que 
por los numerosos conflictos que surgen en
tre Ins sectores usuarios, seria imposible sa
tisfacer esa demanda y evitar al mismo tiem
po la contaminaci6n de los r(os, a menos 
que se adopten las medidas y acciones nece
sarias (ver Secci6n 26.2). 

CUADRO No. 3-3 

PROYECCION DE LAS DEMANDAS DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE EL SALVADOR
 
(m3 /s)
 

CUENCA 1975 
 1980 1990
 

Irri. Hidro- Consu. Total Irri.3 Hidro. Consu. Total Irri. Hidro Consu- Total

CaudalDisponible a ehic. mo do. m /s ga. elic- modo- ga. elsc 
 mo do. 

cibn trico meti- c n trico m slti. cio trica mesti.
 
m

3
/t m

3
/s co a co a co e
 

indus. indus. indus
trial trial
3 trial 
m /$ 

Lnmpa 7.85 115.07 407 126.99 1091 158.06 1066 179 63 -15.91 27900 19 14 34405
 
Pr, 1386 0.01 0 17 1.04 246 001 046 293 5.58 001 080 639
 
Sin Fra.ciwco
 

Copinula 0.27 0.04 0.31 0.27 009 
 036 7 30 0 17 7 47 
Bjail,,hra 

S sLsunapjfi
 
Sin Pettiti 809 102 0.20 9.31 9.04 102 053 1059 904 102 
 091 1100 
PLululufqj 

CrI'nllilia 0.79 027 1.06 159 0 71 230 159 I 17 276
 
Jl)ujr 0.27 020 047 0.27 024 
 051 027 0 32 059
 
idIponld Vot ... 2.29 0.10 239 229 027 2 56 2 29 
 0.13 2 72 
El Potneir 
El Mori, 2 72 0.20 292 2 72 0 2 3 24 2 72 02 3 44
 
Grandv (it Sin M luil 255 0.03 0.15 
 2 73 1025 003 03) 1065, 1.165 003 0 79 20.1,1
 
CiiJSCjfrdl, Slramfhi Y
 
otrus. 046 0.12 
 058 046 033 1)79 H66 066 1 932 

T 0 T A L 26.15 116.13 552 14780 40.26 159.12 1410H 21356 10301 28006 25 11 .108 18 

IHETORNO 14.76 359 22 66 9.06 54 l3 1625 

FUENTE: Servicio Hidrol6gico (CENREN). 
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4. RECURSOSUELO do a nivel nacional el estudio cientifico de 
suelos. Por esto es necesario acelerar las 

El Salvador, escaso en otros recursos natura- acciones en este sentido, do tal manera que 
les, tiene en su suelo y en la laboriosidad de se pueda en un futuro cercano Ilegar a cono
sus hombres, desde antes de la conquista, cer los principales suelos, su comportamien
sus principales riquezas. De ah( la intima re- to y su extensi6n, para el mejor aprovecha
laci6n de la tierra y el hombre salvadoreio. miento t6cnico-cientffico de este recurso. 
De acuerdo con Browning 5,del 6xito o fra
caso de su ocupaci6n y uso depende el futu- 4.1 GRANDES PAISAJES 
ro del pais y de la experiencia de los salva
dorehios "en sus intentos por solucionar es- Rico, M.A. describe 8 grandes paisajes en El 
tos problemas, deberia ser considerado por Salvador. Para este caso el autor citado rea
todos en Amdrica Latina y en otros lugares grupa en cuatro tales paisajes ddndole dnfa
donde existe la preocupaci6n por establecer sis alas regiones o comportamientos agrope
relaciones satisfactorias y perdurables entre cuarios, Iocual constituye una sintesis de la 
los componentes de las sociedades hurnanas 
y los medios que habitan". 

distribuci6n geogr6f a de los principales
suelos reconocidos de El Salvador. 

En El Salvador, antes de la conquista, las Lascuatro regiones mencionadas (Mapa No. 
partes altas y escabrosas del pafs, asf como 5), son las siguientes: 
otras 6reas planas importantes, estaban ocu
padas por bosques naturales, y la incipiente 
agricultura se desarrollaba en los f~rtiles va- Regi6n No. 1 
lies con que contaba el territorio nacional. Comprende a Cordillera Norte, compuests 

Posteriormente, y on forma m~s acentuada 
en el 6ltimo siglo, la falta de una planifica-
ci6n en el usn de la tierra y el incremento a-
celerado de la poblaci6n, han provocado en 
grandes extensiones una deforestaci6n masi-
va y usos agropecuarios inadecuados. Esto 
ha conducido en las partes altas de las cuen-
cas hidrogrficas, a un proceso erosivo ace-
lerado, por lo que en la actualidad el suelo 
salvadoreho sufre severos problemas de ero-
si6n en varias zonas del pafs. 

de altas montahas fuertemente disecciona
das y con graves problemas de erosi6n. Las 
rocas son de origen volc~nico, de las m~s an
tiguas del pais y de fuerte influencia hidro
termal, cuyo I(mite inferior es la cota apro
ximadamente 500 msnmy el superior la co
ta ms alta del pafs de 2.730 msnm en el 
Cerro El Pital. En esta regi6n predominan 
en la parte ms baja, los suelos conocidos 
como regosoles, los litosoles y algunos lato
soles arcillo-rojizos. Alrededor de los 1.000 
msnm, aparecen los suelos conocidos como 

En la actualidad, la Zona Norte, por ejem-
plo, ha sido altamente deteriorada, con los 
consiguientes efectos negativos en la agricul-
tura y por lo tanto en la economia nacional. 

podzoles rojo amarillentos y los latosoles ar
cillo-rojizos 6cidos; y arriba de los 1.500 
msnm en algunos lugares, se encuentran los 
suelos conocidos como latosoles hidro-h6 
micos. 

En El Salvador, los estudios de clasificaci6n En las partes m~s bajas de esta regi6n, se ha 
y an~lisis fi'sico-qu fmicos de suelos, se inicia- desarrollado una agricultura de subsistencia 
ron a principios de la ddcada del cuarenta, conformada por cultivos en asocio mafz
por medio del entonces Centro Nacional de maicillo, combinada con pequehos hatos de 
Agronom a, dependencia del Ministerio de ganado bovino, algurios cerdos y aves de co
Agrict,'.ura y Ganaderia. En 1971, lo rela- rral. En las fincas generalmente pequefias de 
cionado con la clasificaci6n del suelo pas6 las partes m~s altas de esta regi6n, persisten 
a la Direcci6n General de Recursos Natura- estos mismossistemas. Adem~s, ciertos luga
les Renovables, actualmente CENREN , y res se aprovechan para obtener cosechas a
lo re!ativo a los an~lisis f(sico-qu (micos, al daptadas alos sitios de altura, principal men-
Centro de Thcnologa Agrfcola (CENTA) ; te frutales, caf6, cebolla y otros. 
ambas dependencias del Ministerio citado. 

srealizados desde a 5/BROWNING, D.G. El Salvador, La Tierra y El Hombre, 

Apesar de los esfuerzos Ministerio de Educaci6n, Direcci6n de Publicaciones, San 

6poca mericionada, ain no se ha completa- Saivador, El Salvador, C.A. p 17, 197 5 . 
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MAPA NP 5 AGRUPACION DE GRANDES PAISAJES DE EL SALVADOR
 

ESCALA 1:1000.000 
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COMPLEJO INTERIOR DE VALLES INTERNOS -
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Y CERROS Y CADENA VOLCANICA ANTIGUA. 

FOSA CENTRAL Y CADENA VOLCANICA RECIENTE 

PLANICIES COSTERAS Y MONTAAS COSTERAS 

0 
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Regi6n No. 2 

EstS comprendida por los grandes paisajes: 
Complejo de Valles, interiores dispersos, 
complejo interior de montafias y cerros y 
cadena vo!cinica antigua. El complejo de 
valles interiores dispersos, como su nombre 
lo indica, son por lo general valles antiguos, 
muchos de ellos de origen lacustre o lacus-
tre fluvial, como el Valle de Candelaria de la 
Frontera, Nueva Concepci6n -El Para iso, el 
de San Ildefonso- Villa Dolores, etc., cuya 
topograf ia es de piana aligeramente inclina-
da diseccionada por algunas quebradas y 
rios, cuyos materiales inferioes fueron 
transportados y depositados en aguas tran-
quilas o por inundaciones de algunas corrien-
tes fluviales. 

Debe destacarse tambi6n, que el complejo 
interior de montahas y cerros, son monta-
has, grupos de montaias o cerros aisls-dos 
que interrumpen la continuidad V lo rodean 
los valles anteriormente citados, con materia
les geol6gicos de origen volc.nicos 6cidos y 
bsicos, muchos de ellos con influencia hidro-
termal, principalmente aquellos que tienen 
sus linderos con la Cordillera Norte. La Ca-
dena Volcnica Antigua, son volcanes anti-
guos fuertemente diseccionados, cuya acci6n 
ha enmascarado la forma original de cono 
invertido, como los volcanes de la cadena 
volc~nica reciente. Entre los principales se 
citan los macizos volc~nicos al Oeste de 
Nueva Concepci6n, el Volc~n de Gujazapa, 
el Siguatepeque, el Cacahuatique, etc., com-
puestos todos ellos de lavas, qeneralmente 
baslticas y pedregosas. 

Regi6n No. 3 

Estn formada por ia Fosa Central y a Cade-
na Volc nica Reciente, el primer Gran Pai-
saje o Fosa Central o Graben, es un fen6me-
no geol6gico de un bloque hundido entre 
sendos farallones de falla que lo delimitan 
al Norte, por farallones no muy precisos, 
como son las montafias al Norte del Valle de 
San Andrd., o el farall6n en donde corre el 
tramo antiguo de la Carretera Panamericana 
al Norte del Valle del Jiboa; al Sur se puede 
apreciarel farall6n de Loma Larga, que deli-
mitael Valle de Las Hamacas y su continua-
ci6n al Oeste, que consiste en el farall6n en 
el extremo Norte de la Cordillera del B6lsa-
mo. La topograf fa del Graben de la Fosa Cen-
tral, est6 formada por valles ondulados, ave-
ces fuertemente diseccionados o valles pla-

nos a ligeramente inclinados, como son el 
Valle de San Isidro, el de San Andres o Za
potit~n, el de Las Hamacas, el del Rio Jiboa 
el de San Miguel, etc., con materiales predo
minantes de piroclartos y epiclastos, o sean 
de cenizas volc~nicas. 

La Cadena Volc~nica Reciente la constituye 
lo que se conoce como Cintur6n Volcdnico, 
compuestos de grupos o macizos volc~nicos, 
algunos de ellos a~n activos como son El I
zalco, Santa Ana, San Miguel, etc., con sus 
formas caracterifiicas de cono invertido. La 
topografia es de fuertes pendientes; sin em
bargo, en las faldas y en el pie de monte, la 
topograf fa es ondulada y suavemente incli
nida. El material parental est6i constituido 
por coladas de lava balsltica y andesitica 
plegada y frecuentemente recubiertas de ma
teriales pirocl~sticos. El uso de esta regi6n 
est6 principalmente condicionado a la topo
graffa del lugar y altura de los sitios. 

Esta es una de las regiones m~s ricas del pa is 
en cuanto a calidad de suelo, en las que se 
encuentra desarrollada una agricultura diver
sificada y buena ganaderia, dentro de la cual 
sobresalen algunas explotaciones pecuarias 
m~s tecnificadas del pa is. Los suelos predo
minantes son: andosoles, regosoles, latoso
les, arcillo rojizos, algunos grumosoles y li
tosoles. 
Regi6n No. 4 
Est6 formada por las Planicies Costeras y las 
Montahas Costeras. Las planicies costeras la 
constituyen las 6reas planas a la orilla y pa
ralelas al mar, que se extienden desde el Rfo 
Paz hasta el Rfo Goascor~n en una faja de 5 

a 20 Kms. de ancho, interrumpido en tre
chos por los macizo. montaiosos costeros 
del Blsamo y Jucuar~n, Volcn de Concha
gua y pequehas cerranias cerca de la pobla
ci6n de Pasaquina. Los estratos inferiores 
est~n compuestos por materiales de origen 
aluvial, Ilevados por los rios o grandes ava
lanchas lodosas arrastradas por quebradas 
que bajan a las planicies, desde las montahas 
adyacentes del interior. 

Las Montahas Costeras, est~n formadas por 
los macizos montahosos de Apaneca, del 
Blsamo y de Jucuar~n, que son bloques 
montahiosos de fuertes pendientes y muy 
diseccionados, que han emergido del mar 
por movimientos tect6nicos. Los estratos in
feriores est~n compuestos de lahars, tobas y 
corrientes de lavas basdlticas y andesfticas, 
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con pedregosidad variable, dependiendo del 
material de partida. 

Las Planicies Costeras tienen una agricultu
ra intensiva altamente tecnificada, principal-
mente en cultivo de algod6n y del arroz, en-
contr~ndose tambi6n algunas explotaciones
pecuarias modernas. En las segundas, donde 
no se cultiva caf6 (en el cultivo de caf6 se u
sa alta tecnologia), por la baja altura, se 
practica tambin una agricultura de subsis
tencia y una ganaderia extensiva de baja tec-
nologia. En la planicie costera, es donde es
tdn los mejores suelos del territorio nacional, 
predominando los de origen aluvial. En or-
den de importancia se presentan los moliso-
les, regosoles, latosoles arcillo-rojizos, algu
nos grumosoles, halorn6rficos y los gleysa
dos. En cambio, en las montahias costeras, 
en el mismo orden descendente se encuen-
tran los latosoles arcillo-rojizos, regosoles, 
latosoles y andosoles. 

4.2 CLASIFICACION DE SUELOS 

La clasificaci6n de suelos que se efect6a en 
El Salvador, est6 de acuerdo con el sistema 
actual de la taxonomia de suelos del Servi
cio de Conservaci6n de Suelos del Departa-
mentode Agricultura de los Estados Unidos 
de America (Mapa No. 6). 

Anteriormente se efectuaba el estudio de 
suelos del pafs con base en el sistema cono-
cido como Clasificaci6n Gen6tica, tambi6n 
del mismo Servicio de Conservaci6n de Sue
loscitado. Por lo cual, en la actualidad sees-
tan utilizando los nombres de los dos siste
mas en las unidades de mapeo, para que a
quellas personas no familiarizadas con di-
chos estudios puedan interpretar la correla-
ci6n entre ambos. 

La clasificaci6n de suelos en grandes grupos 
y 6rdenes, se presenta en el Cuadro No. 
3-1, a continuaci6n: 

Latosoles Arcillo Rojizos 

El 350/o de los suelos de 	El Salvador son del 
gran grupo latosoles arcillo-rojizos (alfisoles, 
molisoles y algunos ultisoles), reconocidos, 
como su nombre lo indica, por su color ro-
jo, con algunas vaiiaciones en su tonalidad 
y por su textura arcillos3. La topograffa 
donde se encuentran estos suelos varia des-
de ligeramente ondulada, hasta 6reas mon-
tafiosas accidentadas de fuertes pendientes. 

4.3 PRINCIPALES SUELOS RECONOCIDOS 

Cu A0 R0 No. 4- 1
 
PORCENTAJE APROXIMADO DE LAS
 

UNIDADES DE MAPEO, DEL LEVANTAMIENTO 

PEDOLOGICO 

0/o 	 0/0 
GRAN GRUPO NACIONAL ORDEN DELGRUPO 

Latosoles Arcillo 

Rojizos 35 Alfisoles 70 
Molisoles 10 

Latosoles Arcillo
sos Acidos 2 Ultisoles 40 

Inceptisoles 60 

Andosoles 3 	 Inceptisoles 100 

Regosoles 20 	 Inceptisoles 60 
Entisoles 40 

Aluviales 15 Inceptisoles 60 

Entisoles 
Molisoles 

25 
15 

Grumosoles 6 Vertisoles 
Inceptisoles 

60 
40 

Litosoles 19 Inceptisoles 

Entisoles 

30 

70 

T 0 T A L 100 

La roca madre predominante est6 conforma
da por lavas bas~lticas y andesiticas de la 6. 
poca del Pleistoceno, pero tambidn de mate
riales del volcanismo reciente. La erosi6n, a 
causa de la escorrentfa en las 6reas de mayor 
pendiente, ha sido de tal magnitud que se 
han formado circavas profundas de dificil 
o a~n imposible recuperaci6n. Su fertilidad 
es de media a baja. 

Latosoles Arcillosos Acidos 
Bastante similares a los anteriores, excepto 
por la variaci6n de su Ph y saturaci6n de ba
ses, son los del segundogrupo, latosoles ar
cillosos Acidos (ultisoles e inceptisoles). Es
tos ocupan el 20/6 del territorio nacional y 
no se encuentran en todos los paisajes natu
rales. Est6n situados casi en su totalidad en 
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CUADRO No. 4-2
 

CUADRO RESUMEN DE LA CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS (AGROLOGICO)
 

(EN HECTAREAS) NO AGRICOLAS 

DEPARTAMENTOS 1 II 
A G 

II1 
R I 

IV 
C O 

V 
L A 

VI 
S 

VII Viii 
ZONA 
URB. AGUA 

PAN-
TANO 

AERO-
PUER. 

SALI-
NERAS 

TOTAL 
(Has.) 

01. AHUACHAPAN 

02. SANTA ANA 

03. SONSONATE 

04. CHALATENANGO 

05. LA LIBERTAD 

06. SAN SALVADOR 

07. CUSCATLAN 

08. LA PAZ 

09. CABANJAS 

10. SAN VICENTE 

11. USU LUTAN 

12. SAN MIGUEL 

13. MORAZAN 

14. LA UNION 

246 

729 

142 

---

99 

2,138 

666 

9,068 

645 

6,579 

5,940 

8,242.6 

1,518 

9,073A 

5,665.6 

1,435 

24,875 

428 

8,147 

25,580 

7,181 

769 

552 

22,478 

22,339 

23,841.2 

14,080.8 

15,981.4 

7,900.2 

8,330 

23,223.6 

2,897.8 

18,683 

38,269 

25,704 

4,623.8 

9,118.8 

24,087.2 

23,666.2 

28,334.4 

12,274.8 

26,929.2 

10,687.2 

20,326.4 

22,241.8 

20,728.2 

20.115 

39,108.4 

41,244.2 

19,185.6 

23,932.2 

574 

5,363.8 

1,606 

1,608.6 

1,838 

522 

267 

3,153 

792 

4,834 

4,471.8 

4,276 

831.6 

5,447.6 

9,198.8 

13,477.4 

15,201 B 

14,747.6 

29,348 

6,697.8 

6,819.2 

15,412.6 

2,823 

8,314.77 

29,701 

28,821.2 

4,651.6 

15,781.4 

53,151 

88,956.2 

32.102 

112,904.6 

63,154.6 

43,911.2 

32,829.4 

23,267 

49,519 

37,381.23 

49,088 

65,299.6 

97,715.4 

109,364.6 

7,254 

35,267.4 

12,046 

36,385.6 

17,455.4 

289 

650 

1,693 

32,579 

19,270 

14,165.8 

28,908 

16,754 

30,869.4 

265 

889 

1,061 

1,267 

8,334 

--

922 

195 

366 

1,091 

1,223 

--

393 

127 

5,689 

1 ---

8,138 

241 

4,509 

4,962 

4,705 

389 

625 

1,489 

3,473 

212 

1,880 

---

---

-

935 

95 

---

730 

---

-----

---

1,012 

---

123,960 

202,317 

122,577 

201,658 

165,288 

88,615 

75,619 

122,361 

110,351 

118.402 

213,044 

207,710 

144,743 

207,434 

TOTAL ES 13,733 105,985.6 237,470.6 332,860S 45,585.4 200,996.17 856,643.83 253,586.6 16,006 36,439 1,030 730 1,U12 2,104,079 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES C6Iculos Oriciales Preliminares 

PROGRAMA DETERMINACION DEL USO POTENCIAL DEL SUELO Febrerc* de 1981 



la cordillera Norte, compuestos de materia-
les geol6gicos antiguos, a una altura supe-
rior a los 800 msnm, donde las condiciones 
climdticas se caracterizan por temperaturas 
menores, mayor precipitaci6n pluvial que el 
promedio y una vegetaci6n natural predomi-
nantemente de pino. Su fertilidad es de mo-
derada a baja. 

Andrisoles 

En la regi6n dcl volcanismo reciente, princi-
palmente en las faldas y tierras altas de los 
volcanes, en alturas superiores a los 600 
msnm, se encuentran los andosoles (incep-
tisoles, sub-orden de los andepts), los que 
ocupan el 30/6 del pais. Estos suelos se han 
desarrollado de materiales pirocl~sticos (ce-
nizas volc~nicas). 

Regosoles 
El segundo gran grupo de suelos, por su ex-
tensi6n, est6 constituido por los regosoles 
(entisoles e inceptisoles), los que ocupan un 
200/o de El Salvador. Los mds importantes 
de este grupo son los de origen de materia-
les pirocl~sticos, que se encuentran en las A-
reas adyacentes al volcanismo reciente de la 
fosa central, por su alta capacidad de pro 
ducci6n. Otros suelos de este grupo, de im
portancia por su adaptabilidad para fines de 
pastoreo o cultivos especiales como el coco-
tero, son los que se encuentran en algunas 
pen fnsulas de la planicie costera, formados 
por materiales arenosos de origen marino. 

Aluivales 
El cuarto gran grupo de suelos Io forman los 
aluviales, compuestos de materiales de de-
posicion fluvial o lacustre, los cuales son de 
origen aluvial (entisoles, inceptisoles y moli-
soles), y cubren un 150/o del pafs. Se en-
cuentran en 6reas ae topograf fa plana adya-
cente a rios o lagunas, generalmente con 
problemas de exceso de humedad o peligro 
de inundaci6n. Su productividad es de mo
deradamente alta a muy alta. Se encuentran 
en mayor proporci6n en las planicies coste-
ras yen los valles interiores dispersos. 

Grumosoles 
Estos suelos se encuentran generalmente en 
,reas de topograffa plana, ocupan el 60/o del 
6rea del pa is. Son de color negro en la su-
perficie y grises en el subsuelo. A pesar de 
su color oscuro son de moderado contenido 
de materia org~nica que se supondria alta, 
pero su color es debido a una interacci6n de 

arcilla-humus o a una formaci6n org6nico
mineral. Son dificiles de trabajar por sus ca
racteristicas fisicas y poseen una moderada 
o baja fertilidad. La vegetaci6n natural ca
racteristica de estas 6reas situadas casi en su 
totalidad dentro de los valles dispersos, son 
los morrales ( Crescienta alata ). 

Litosoles 
Por t6ltimo se tienen los litosoles que cons
tituyen el tercer grupo en importancia por 
su extensi6n, ya que cubre el 190/o del te
rritorio. Estos son suelos que han estado su
jetos a severa presi6n en el pais, clasificados 
tambidn comosuelos esquel6ticos (entisoles. 
inceptisoles y algunos subgrupos liticos). A 
causa de la remoci6n de sus capas y horizon
tes superiores, han Ilegado a ser muy some
ros o de poco espesor. Tambi6n comprenden
aquellas dreas donde afloran las rocas, sean 
6stas corrientes de lavas o tobas cementadas, 
asf como otras clases de rocas duras que Ile
gan a formar suelos ain de poco espesor y 
por consiguiente de baja productividad. A
demos, estos suelos se encuentran general
mente en dreas m~s abruptas y disecciona
das de cualesquiera de los paisajes naturales 
del pa is. 

Un mayor detalle de los principales suelos 
reconocidos de El Salvador, se encuentra en 
la bibliograf fa citada para este tema. 

4.4 USO ACTUAL DEL SUELO 

En el pais no se cuenta con informaci6n re
ciente del uso actual de la tierra. Los 61lti
mos datos disponibles se obtuvieron a nivel 
nacional en los ahios 1973-1975, a base de 
fotointerpretaci6n y chequeo de campo. La
mentablemente, esta informaci6n no regis
tra valores num~ricos que relacionen el uso 
de los diferentes tipos de suelos, zonas eco
l6gicas y greas criticas. 

De acuerdo con el 61timo censo agropecua
rio de 1971, la superficie utilizada por el 
sector agropecuario y forestal, era de 1.459
894 Ha , la cual representa el 690/o del 6rea 
territorial predominando los cultivos anua
les con el 24.90/a; pastos naturales, con el 
210/a; montes y bosques, con el 80/a; culti
vos permanentes, con el 9.10/a; pastos sem
brados, con el 5.30/a, y otras tierras, con el 
9.70/a. El 310/a restante comprende tierras 
con matorral, zonas 6ridas, embalses, lagos, 
6reas urbanas y otros. 
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En el cuadro No. 3-3, se presenta la superfi-
cie total yel Area trabajada por departamen-
tos hasta 1971. 

Uno de los cambios recientes m~s notorios 
en el uso actual del suelo, ha ocurrido por 
ejemplo en el cultivo del algod6n (No. 9, A-
gricultura y Ganaderia, de este Perfil). 

4.4.1 Cultivos Anuales 

El cultivo de granos b~sicos y algod6n cons-
tituyen los principales rubros de productos 
anuales y estin compuestos principalmente 
por ma 'z (Zeamays), frijol ( Phaseolus vulga-
ris ),maicillo ( Sorghum vulgare ), arroz (Oriza 
sativa y algod6n (Gossypium hirsutum). 

Los granos b~sicos constituyen la principal 
fuente de la dieta alirnenticia del pueblo sal-
vadorehio y representan casi la tercera parte 
del Area total sembrada en el pais (310/o) y 
el algod6n es uno de los tres cultivos de ex
portaci6n mis importantes. 

4.4.2 Cultivos Permanentes 

Se clasifican como cultivos prrmanentes a-
quellos que necesitan renovarse a intervalos 
mayores de 3 ahios, tales como el caf6 Coffea 

CUADRO No.4-3 
SUPERFICIE TOTAL Y AREA TRABAJADA POR DEPARTAMENTOS 

(1971 

DEPARTAMENTO SUPERFICIETOTAL SUPERFICIETRABAJADA '%-
(a) (Ha) (b) (Ha) b a 

2.5 
Ahuachap~n

Santa Ana 
123.960 
202.317 

77.463
161.104 

62.5
79.6 

Sonsonate 122.577 102.270 83.4 
Chalatenango 201.658 133.374 66.1 
La Libertad 
San Salvador 

165.288 
88.615 

131.484 
51.270 

79.5 
57.9 

Cuscatl-n 75.619 52.206 69.0 
La Paz 122.361 93.639 76.5 
Cabahas 110.351 56.352 51.1 
San Vicente 118.402 74.143 62.6 
Usulutin 213.044 118.155 55.5 
San Miguel 207.710 158.131 76.1 
Moraz~n 
La Uni6n 

144.743 
207.443 

102.624 
140.679 

70.9 
67.8 

T 0 T A L 2.104.088 1.451.894 t+72.0 
__ 

FUENTE: Tercer Censo Agropecuario 1971, DIGESTYC. 

arabica ), citricos ( Citrus spp. ), pltano y 
guineo ( Musaspp.), pifia ( Ananascomosus ), 
papaya ( Carica papaya ), coco ( Cocos nucife
ra), bdlsamo ( Myroxilon balsamun ), mara
ho'n ( Anacardium occidentalis ), y otros fru
tales. Representan el 11.30/c del Area utili
zada per el sector agrario y pesquero. 

4.4.3 Pastos 
Hay dos tipos de pastos: los mejorados y 

lys naturales. Los primeros, son aquellos 
que est~n sujetos a fertilizaci6n, corte y pas
toreo. Estos se localizan en los valles interio
res, en la fosa central yen la planicie coste
ra y representan el 7.80/b del Area total tra
bajada en el sector agrario y pesquero. Los 
segundos, son aquellos que crecen y se desa
rrollan sin la intervenci6n del hombre y en 
los cuales no se aplican t6cnicas adecuadas 
de cultivo. Representan el 300%o del Area tra
bajada de dicho sector. 

4.4.4 Montesy Bosques 

Existen dos grandes tipos de bosques en el 
Area continental del pais y son los bosques
de confferas y los de latifoliadas. El Area o
cupada por 6stos segn el censo menciona
do, es de 168.004 Ha , la cual representa el 
11.60/o del Area total trabajada en este sec

tor. Adem~s, se cuenta con alrededor de 
45.000 Ha , de bosques salados o manglares, 
ubicados en el litoral costero del pafs. 

4.5 CLASIFICACION AGROLOGICA 0 
CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

El uso potencial del suelo o capacidad de 

uso de las tierras, es una expresi6n que indi
ca la capacidad de producci6n de 6stos; sin 
embargo, aunque normalmente no se men
ciona, en las nuevas tcnicas de explotaci6n 

est6 implfcita la recomendaci6n de la habi
lidad de manejo, de tal manera que esa capa
cidad productiva se utilice con el menor de

terioro posible del recurso. Para ello se ha 
establecido una serie de par~metros t6cni
cos que determinan clases de tierras con si" 

milar grado y nimero de limitaciones, tan
to para su uso como para el riesgo de dahio, 
ya sea a los suelos o a los cultivos. 

En el pa s, los estudios de suelos a nivel na
cional se han hecho en dos periodos, uno 
que se inici6 en el ahora CENTA, de 1957 a 
1966, y otro en el actual CENREN de 1975 
al presente. En el primer perfodo se hizo 
principalmente un estudio natural de los 
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suelos, y con relaci6n a la capacidad poten- Clase VIII 
cial de los mismos, s6lo se hizo una evalua- Cubren 253.586 Ha, que constituyen el 
ci6n subjetiva de la presencia de las diferen- 120/o del territorio, son dreas de protecci6n 
tes clases en las unidades de niapeo. En cam-	 a pesar de que algunas de ellas estdn siendo 
bio, en el segundo periodo, se han venido 	 utilizadas como zonas de pastos extensivos 
haciendo casi a la par ambos trabajos y las 	 o cultivos primitivos de mafz y maicillo. 
delimitaciones se realizan de acuerdo con la 
definici6n de las unidades de mapeo de ca-	 Las clases agrol6gicac anteriores suman 
da sistema de clasificaci6n. 	 1.093.767 Ha. El rp',to se distribuye asi: 

potencial - 188.492 Ha de Sreas cafetaleras, que signi-Actualmente, el estudio del uso 
d a n usoo ea 	 fican el 90/o de la extensi6n del pais y quenel E Slvadior, dueldel suelo en El Salvador, cubre casi todo el 	 incluyen Clases de tierra III, IV, VII y al
territorio nacional, excepto una faja estre- gunas Clases I y II, as( como de la Clase 
cha a lo largo de la frontera con Honduras, V II, casi todas estas 6reas est~n distribuidas 
cuya extensi6n es de unos 3.000 Kin2 ;es de- en la cadena volcinica reciente. 
cir, quese tiene estudiada un 6rea aproxima
dade 18.000 Km 2 en mapas a una escala de -	 181.759 Ha, que tambi6n significan el 90/o 
1:20.000 	(ver cuadro No. 3-2). del territorio, son 6reas de bosque irregular, 

compuestos por manchones de 6rboles y 
En el mismo Cuadro No. 3-2, se presenta matorrales (Clases V, VI y VII ) 
el resumen de la capacidad agrol6gica de las - 562.546 Ha , equivalentes al 260/odel tern
tierras del pafs a nivel departamental, y en torio, son reas apropiadas para bosques o 
el mapa No. 3-2, se muestran las diferentes cultivos permanentes, pero ques6lo una mo 
clases agrol6gicas a nivel nacional. 	 nima parte esti siendo bien aprovechada, el 

resto est& baja cultivo n6mada de maiz,
De los datos anteriores se puede inferir la ex
tensi6n y distribuci6n aproximada de las cla- maicillo, pastos extensivos y matorrales. Es
ses agrol6gicas de El Salvador, as f: 	 tas 6reas est~n distribuidas en todo el pafs;pero la mayor proporci6n est6 ubicada en la 

Regi6n Centro-Norte del territorio (Clases 
Clases , 11 y III VI y VII). 
En total son 357.189 Ha , que cubren el170/on deaeasaptapa s. paa Iaagr-	 Ha, que representan el 40/0 del te-77.51517O/o del pafs. Son 6reas aptas para la agri- rritorio, est~n constituidas por agua, zonas
 
cultura intensiva y mecanizada, con pocos urbanas, caminos y otros.
 
riesgos de deterioro, y ubicadas en las plani
cies costeras y algunos valles interiores.
 

4.6 CONSERVACION DE SUE LOS 

Clase IV 	 En El Salvador el uso de la tierra con cierto 
grado de tecnologia, solamente ha sido prac-Comprende 332.860 Ha, que abarcan el 	 ticado en los tres productos principales de 

16O/odel territorio. Son 6reas que tienen un 	 exportaci6n: caf6, algod6n y caha de az6
uso potencial restringido para la agricultura 	 car. Se estima que en toda la historia del 
intensiva mecanizada. Actuamente se en- pafs 56.600 Ha han sido tratadas con dis
cuentran utilizadas tanto en agnicultura in- tintas clases de prcticas conservacionistas, 
tensiva, como para explotaciones ganaderas tales como bordas, acequias de ladera, terra
extensivas, y en menor porcentaje para cul- zas de banco, terrazas individuales, barreras 
tivos permanentes. Estas tierras estin distri- de piedra, barreras vegetativas, "cajueleado"
buidas en todo el territorio nacional; por y otros. Lamentablemente muchas de estas 
tanto, se requiere planificar una utilizaci6n obras por falta de inter6s o mantenimiento 
racional m~s adecuada a nivel de regi6n. han sido parcial o totalmente Jestruidas o 

abandonadas. 

Clases V, VI y VII Un caso importante dentro del campo de la 
Abarcan 150.132 Ha, que representan el conservaci6n de suelos y manejo integral e
70/o de El Salvador. Son 6reas de bosques, integrado de cuencas hidrogr~ficas, es el del 
incluidos los manglares. Proyecto de Protecci6n de Cuencas y Desa
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:OTO No. 3- Campesinos inician trazo de terraza, utilizando nivel tipo A, FOTO No.4-Terrazas para protecci6n del suelo y desarrollo de cultivos en
)ara evitar erosi6n en la Zona Norte del pais. tierras inclinadas, construidas por campesinos con herramientas de mano. 

rrollo Agroforestal de la Zona Norte (Plan Lo anterior conllev6 a un fuerte y r~pido
Piloto de Metap~n), el cual se inici6 en 1965 proceso de erosi6n, con efectos multiplica
con asesoria de una misi6n francesa. En dores reflejados en caudales torrentosos con 
1971, el Gobierno de El Salvador continu6 gran capacidad de arrastre del rio San Josd. 
estos trabajos la del PNUD y Es decir, la causacon ayuda del problema era la defo-
FAO. Ambas misiones dieron 6nfasis a los restaci6n de la parte alta de la cuenca men
trabajos de conservaci6n de suelos y control cionada. Cuando el Estado adquiri6 la pro
de torrentes. piedad donde se originaban los problemas 
De 1973 a 1977, con la asesoria de las mis- referidos, con la asesoriaantes seialada, fue 
mas Agencias Internacionales, el Gobierno posible hacer un uso integral de la tierra yun manejo t~cnico cientifico de todos los 
desarroll6 en 2.000 Ha , que previamente factores involucrados en el problema to
habia adquirido, el proyecto denominado rreilc acopen e laco
"Desarrollo "DesrroloOrdnac~nFresal ce Cen-rrencial, 	 nidades con la cooperaci6n de las comu-Forestal yvOrdenaci6n de Cuen-	 humanas asentadas en ese lugar. 
cas Hidrograficas". En esta nueva fase se Estas aceptaron reubicarse en tres asenta
ampli6 el concepto original, teniendo como mientos comunitarios campesinos principa
elemento b~sico en dicho desarrollo, a las les, en lugar de vivir en forma dispersa en 
comunidades humanas que habitaban en la toda el rea tratada. En la actualidad, los 
cuenca del Rfo San Jos6 en la jurisdicci6n 	 oae6r ttcl.Elaculiadlsce Metapln. 	 habitantes de esa zona trabajan asociativa

mente las tierras que han sido declaradas de 

Este proyecto surgi6 originalmente con el vocaci6n agricola y ganadera, y el Estado
fin de solucionar el problema de inundacio- desarrolla todo lo concerniente al aspectones que el mencionado r o provocaba todos forestal, de control de torrentes, de conser
ne osela ron provocabatodosmcionladoy vaci6n de suelos y de aspectos de educaci6n,
los aos en la ciudad y zonas aledaas a Me- salud y capacitaci6n campesina. Adem~s, se 
tapn. Al principio los trabajos consistieron ha protegido el bosque nebuloso de Monteen la ampliaci6n de los puentes y del cauce 	 cristo y las zonas aledaiias; areas naturales 
inferior del rio, lo cual no di6 ning6n resul-	 erspecy a de s ecla ras como par
tado positivo, 	 en perspectiva dle ser declaradas como par

que nacional, por tratarse de uno de los lu
gares ms interesantes del pais. 

La verdadera causa del problema fue identi
ficada en la parte superior de la cuenca del 
rio San Jos, donde hab(an sido empleados Este modelo de desarrollo, dentro de una 
m~todos tradicionales y anticonservacionis- concepci6n de manejo integral de cuencas 
tas de agricultura y ganader(a. Principalmen- hidrogrificas, bien podria servir al pais y a 
te, estas pr~cticas consistieron en cultivos otros de Latinoam6rica con similares proble
temporales en tierras de mucha pendiente, mas y condiciones, para revertir el proceso
sin acciones protectivas de tipo alguno, as( de deterioro de los recursos naturales y am
como el pastoreo de ganado vacuno y ovino. bientales, siempre que existan las decisiones 
De hecho, 6stas pr6cticas desordenadas son politicas y los recursos econ6micos necesa
comunes en toda la cordillera norte. 	 rios para tales prop6sitos. 
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5- BOSQUES Y SI LVICULTURA 

Los bosques naturales del pafs, est~n en un 
constante estado de sobreexplotaci6n dado 
que hist6ricamente se ha ejercido sobre ellos 
una gran presi6n, debido a la estructura de 
tenencia de la tierra que no ha permitido 
que 6sta se use de acuerdo con su capacidad 
productiva, por Io cual las tierras de alta 
pendiente han sido deforestadas para ser 
cultivadas con granos b~sicus. Por otra par-
te, la alta presi6n demogr~fica y el reducido 
tamao del territorio nacional han incidido 
para agravar esta situaci6n. Si a Io anterior 
se agrega la falta de educaci6n conservacio-
riista, y el uso irracional de los escasos bos-
ques, puede deducirse el grave estado de de
terioro que actualmente presentan los recur-
sos forestales del pafs. 

De acuerdo con los t~rminos de intercam-
bio de la balanza comercial, El Salvador es 
deficitario en productos forestales y, si se 
mantiene la actual estructura en este sector, 
seguir6 dependiendo en forma determinante 
de las importaciones. Anaya Villeda y Gue
vara Morn_determinaron que tanto en 
cantidad como en valores, el saldo total de 
la balanza comercial del sector subsector fo-
restal, fuedesfavorable en el perfodo 1964--
1976, en 0 34.879.619.00 de promedio a-
nual en el perfodo sehiqlado. 

5.1 Zonas de Vida ,; Formaciones 
5.1Zonas shea 
Vegetales 

En 1975 se Ilev6 a cabo una investigaci6n
ecol6gica, con el prop6sito de elaborar el 

mapa actualizado de los bioclimas de El 
Salvador. Para esta clasificaci6n se utiliz6 el 
sistema de zonas de vida o de las formacio-
nes vegetales del mundo, planteado por el
Dr. L.R. Holdridge. 7/ 

Para El Salvador, el autor referido determi-
n6 las siguientes zonas de vida (Mapa No. 
7): bosque seco tropical, bosque himedo 
tropical, bosque h6medo subtropical, bos-
que muy h6medo subtropical, bosque muy 
himedo montano bajo subtropical, y bos

6/ ANAYA VILLEDA, J.M. v GUEVARA MORAN,J.A. La 
Reforestaci6n parala Producci6n maderera en El Salvador, 
Tesis Licenciatura on Economia, Universidad de El Salva
dor, Facultad de Ciencias Econ6micas, San Salvador, Sep-
tiembre 1979; p. 177. 

7/ HOLDRIDGE, R. L., Mapa Ecol6gico de El Salvador, y 
Memoria Explicativa; Documento de Trabajo No. 6 del 
Proyecto PNUD/FAO/ELS/73/004; San Salvador, 1976; 
pp. 14 a 52. 
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que muy h6medo montano subtropical. A 
continuaci6n se describen brevemente las 
referidas zonas, con base en la Memoria Ex
plicativa del mapa citado. 

Bosque Seco Tropical 
Cubre una pequeha superficie de 17.460 Ha 
Cubre n a 0.80/6 de 17.460 Ha, 
que corresponde al 0.80/a del territoria na
cional. Se encuentra en los alrededores de 

l lagosd 
del pa,'s. 

Esta formaci6n ecol6gica se presenta princi
palmente debido a la baja precipitaci6n 
anual (menor de los 1.350 mm). 

En esta 6rea existe un remanente del bosque 
natural de "San Diego", que no fue talado 
porque son tierras sin vocaci6n agropecua
ria. Este es un bosque impresionante, no s6-
Io por la diversidad y conformaci6n de sus 
6rboles, sino tambi~n porque constituye la 
6nica asociaci6n formada por especies fores
tales consideradas como relictos en el pais. 

Entre las especies m~s importantes en esa 
zona se pueden citar las siguientes: palo de 
queso ( Omphalea oleifera ),talpajocote (Tali
siaolivaeformis ), guachipilin ( Pithecolobium 
mangense), Guayac~n (Myr:spermun frutes
cens), Ceibillo (Ceiba aesculifolia), (Wimme
ria cyclocarpa), (Tonduzia Iongifo/ia), que
bracho (Lysiloma divaricata), bonete (Lue

candida), conacaste (Enterolobium cy
clocarpum), mulato (Triplaris americana), 

flor de mayo (Plumaria rubra), corroncha 
de lagarto (Sciadodendron excelsum), sala-
Algunas pequeFiasmreas de esta ormaci6n, 

especialiente eas paes plana , 
especialmente en las partes planas, estn 
sico ptaeas para gandera. La 
sicos y pastos mejoradlos para ganaderfa. Las
Dreas con alta pendiente, especialmente las 

cubiertas con lava, sin ninguna posibilidad 
agropecuaria, por ser de uso fundamental
mente forestal, Io mis recomendable serfa 
convertirlas en un parque nacional o en una 
reserva natural. 

Al encontrar alg~n sitio para reforestar en 
esta zona de vida, las especies m6s apropia
das serian: caoba (Swietenia humilis ), pa

ra (so (Meliaazederach) y chaquiro (Colubrina 
ferruginosa ). 
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El uso actual de la tierra es de cultivos de 
granos b~sicos, pastos y en los mejores sue
los caf6 con sombra de blsamo. 

Las 6reas clasificadas como de uso forestal 
podrian repoblarse con pino caribe ( Pinus 

,y caribatva var, howdurensis), de manera intensiva, 
para formar masas boscosas, y las de mucha 

Speligrosidad, 
 desce el punto de vista de la• . ' Jerosion, deber fan ser declaradas Parques Na

cionales o Reservas Naturales. 

- 5.1.3. Bosque Himedo Subtropical 

4. 'vador, 

Esta es la principal Zona de Vida de El Sal
la cual cubre un 6rea de 1.811.880 

FOTO No. 5-- Personal de campo prepara vivero forestal en San Andrds, Depto. 
Ha o sea el 85.60/o de la superficie del te
rritorio nacional. 

de La Libertad. 

La precipitaci6n por aijo varfa desde 1400 

5.1.2. Bosque Hrnedo Tropical 
mm. a 2000 mm, siendo Iomis importante 
de este regimen de precipitaci6n, la distribu-

Esta zona de vida tiene una superficie de concentrada en el afio. El patron climtico 
64.890 Ha , que representan el 3.90/a de la es definitivamente monz6nico, con seis me
superficie del pa isycubre dos ,reas bien ca- sos do Iluvia cantinUada y sois mesos do so
racterizadas; Una entre Sonsonate y La Li- qui(a. 
bertad, y la otra, al Norte de San Francisco 
Gotera, en la cuenca del rio Torola. Ambas 

La condici6n 
La conicn 

anterior ha dada lugar a una 
anteror ha dad l rea una 

est~n aproximadamente entie 450 y 700 
msnm, donde la precipitaci6n es mayor a
2.000 mm al aioi. 

vegetaci n ms xerofi'tica, donde predomi-

En general, la formaci6n del bosque himedo 

En ol rea do Moraz n dentro do osta Zona 
do Vida no so encuentra ningin basque 
climax, ya que toda el area ha sido ocupada 
con agricultura y ganaderfa. Un gran por-
centaje de estas 6reas tienen pronunciadas 
pendientes que superan en algunos casos el 
50 0/6 y en otras se observa el efecto de una 

subtropical abarca desde el nivel del mar has
ta los 1700 msnm y debido a que cubre una 
.qran extensi6n del territorio nacional, se ha 
dividido en dos subzonas: a) subzona baja, 
con temperatura alta, se denomina bosque 
ht~medo subtropical caliente; y b) subzona 
alta, con temperaturas relativamente bajas,
donde predomina el cultivo del caf6: bosque 

erosi6n acelerada y, como consecuencia, el h6medo subtropical fresco. 
afloramiento de rocas; por ejemplo, la re
gi6n de Osicala. Dentro de esta Zona de Vida, la fisioqrafia 

es variada: y va desde las pendientes pronun-
La otra zona ubicada en Sonsonate es cono- ciadas en la cadena volc~nica, hasta las pla
cida como la Costa del B6lsamo, de donde nicies costeras donde predominan los suelos 
muchos ahios se ha extraido la resina del aluviales. 
bilsamo que es el 6nico producto forestal 
de valor comercial que exporta el pal's. En las partes erosionadas y sUelos pobres de 

esta Zona de Vida se encuentran los chapa-
Posiblemente debido al inter6s econ6mico rrales, formados por el chaparro (Curatella a
de esta Zona de Vida, la vegetaci6n natural 
ha sido muy alterada en la mayorfa del irea, 
observindose con predominancia las siguien-

mericana), a veces mezclado con nance (Dy
rsonina crassifolia) y en algunas 6reas con ro
ble (Quercus aleoides). 

tes especies: caoba de Honduras ( Swietenia 
macrophylla), cedro (Cedrela salvadorensis ), cei- Ei el 6rea que corresponde a la Zona de Vi
ba (Ceiba pentandra), bilsamo (Miroxylon balsa da h6medo-subtropical caliente, las condi
mun), copinol (Hymenae coubaril), cortez ne- ciones son bastante favorables para el creci
gro (Tabebuia guayacan), chichipate ( Crudia miento de especies forestales ex6ticas, co;,,o 
choussyana). son la teca (Tectona grandis ) y melina (Gmeli
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naarborea), que son las m~s aconsejables pa-
ra esta Zona debido a su car~cter de 6rboles 
deciduos. 
Las especies como eucalipto ( Eucalyptus de-
glupta), cadam (Anthocephalus cadamba ) y pi-
no caribe (Pinus caribaea), debcn marginarse 
de los programas de plantaciones en el h6-
medo subtropical caliente, ya que por ser pe-
rennifolios no se adaptan a las condiciones 
de sequ (a. 

& 

'-

,rN 	 J; , 

FOTO No. 6- Plantaci6n de pino en la zona de Asino, cuenca del 
laga de Ilopango, Depto. de San Salvador. 

5.1.4 	 Bosque muy himedo subtropical 
Esta Zona de Vida ocupa una extensi6n de 
170.280Ha que representan el 8.10/6 del te-
rritorio nacional. Es la zona inmediata supe-
rior al himedo subtropical (fresco), com-
prendida desde los 1.000 msnm, hasta los 
1.500 msnm, donde la precipitaci6n es ma-
yor a 2.000 mm al afio. 
Los sitios de esta zona se encuentran tanto 
en la cadena Volc~nica Central, como en la 
Cordillera del Norte. No hay duda que el 
cultivo del caf6 en los suelos andosoles de 
estos lugares representa un uso altamente 
rentable, por Io que se nota una tendencia a 
aumentar mis cultivos de cafd sobre escorias, 
sin esperar el desarrollo de la vegetaci6n na-
tural y la recuperaci6n del suelo. Esto redun-
dar fa en un retraso efectivo en la producci6n 
de cafd por ser suelos pobres. 
Posiblemente en las ,reas con suelos poco
profundos, sobre las escorias existfa la aso-
ciaci6n de roble (Quercus tristis) mezclado 
con otras especies tales como el zopilocuavo 
(Piscidiagrand/flora), tambor (Alchornea latifo-
lia), capulin de monte (Tremamicrantha) y es-
pecies de la familia Lauraceae. 
Un ejemplo t'pico de una asociaci6n que ca-
racteriza esta Zona de Vida, se ha encontra-
do en Ia Hacienda San Benito en Ahuacha-

pAn, que se extiende desde elevaciones de 
450msnm, hasta los 1.200msnm, las er,-cies 
de mayor volumen son el mulo (Drypueus la
teriflora), n (spero (Manilkara chicle) y ojushte 
( Brosimun sp ). 
Aunque el 6rea de esta Zona de Vida se est6 
utilizando en algunas partes para pastoreo 
extensivo y a veces para agricultura de bar
becho, el mejor uso y probablemente el ma
yor, es el forestal, para producci6n de made. 
ra en rollo y de leha, utilizando las especies 
que mejor se adapten a estas condiciones, 
como el cipr~s ( Cupressus lusitanica). 

5.1.5 	 Bosque muy himedo montano
 
bajo subtropical

Esta Zona de Vida tiene una superficie de
 
33.750 Ha, que corresponden al 1.60/0 del 
territorio nacional. Las tres 6reas boscosas 
de con(feras del norte, en m6s del 50/0, es
tan comprendidas dentro de esta formaci6n 
en la regi6n de Sabanetas, La Palma y Mon
tecristo; el resto de la Zona de Vida ocupa 
las partes altas de los volcanes de San Miguel, 
San Vicente, San Salvador y Santa Ana, don
de el promedio de precipitaci6n anual se en
cuentra entre 2.000 y 4.000 mm. 
Como la cantidad de condensaci6n anual 
aumenta progresivamente con la altura de la
vegetaci6n, el uso m~s apropiado para estas
Areas deber'a ser la producci6n de agua y la
conservaci6n de la zona de transici6n entre 

diferentes tipus de bosques. 

5.1.6 	 Bosque muy himedo montano subtropical
Es la Zona de Vida menos extensa en el pa's; 
apenas alcanza una superficie de 360 Ha, 
Restringida a la parte ms alta del Cerro El 
Pital en el Departamento de Chalatenango, 
se encuentra entre los 2.500 a los 2.730 
msnm, Ia parte m~s alta del pa(s, predomi
nando el relieve de alta pendiente. 
La vegetaci6n de esta pequefia zona se ha 
conservado inalterable, gracias a su dif(cil 
accesibilidad y a su temperatura que ha li
mitado el crecimiento de ciertas especies ar
b6reas. En la parte baja de esta formaci6n se 
encuentran las especies de (Pinus ayacahuite y 
Abies religiosa), y en el centro de la forma
ci6n vegetal (Taxusglobosa). 
La fisonomia de la vegetaci6n es m~s bien 
de arbustos como Ia Eircaceae y Bacharis y a
bundantes helechos. Estaasociaci6n deber'a 
ser reservada en su totalidad como Reserva 
Ecol6gica. 

5.2 	 Situacion actual de los recursos forestales 
(Ver mapa No. 8) 
De acuerdo con estudios recientes, realiza
dos por el actual CENREN, El Salvador 
cuenta con alrededor de 268.100 Ha de bos
ques, que representan aproximadamente el 
13/o del territorio nacional. De dstas 262.
300 Ha son de bosques naturales y 5.800 Ha 
de plantaciones de confferas y latifoliadas. 
(Mapa No. 8). Las cifras pars los tipos de 
bosqueseencuentran en el cuadro siguiente: 
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MAPA N2 8 BOSQUES DE EL SAL'JADOR 
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Cuadro No. 5-1 
EXTENSION DE LAS DISTINTAS AREAS CON 
VEGETAClON FORESTAL EN EL SALVADOR 

(EXCLUYE CAFETALES) 

PARCIAL 
TIPO DE BOSQUE Extensibn Porcentaje 

Ha. del total (0/o) 

1. 	 BOSQUES NATURALES 

1.1 	 Cong'feras 48.477 18 
1.2 	 Latifoliadas 90.759 34 
1.3 	 Manglares 45.283 17 
1.4 	 Arbustosy matorrales 77.789 29 

2. 	 PLANTACIONES FORESTA-

LES 5.792 2 


TOTAL 268.100 100 

Fuente;' 	El Salvador, Direc. Gral. de Recursos Naturales 
Renovables, Servicio Forestal y de Fauna, Anua-
rio Forestal 1978, Soyapango 1979, p. 39. 

Otros 	estudios citan cifra muy diferenites, 
lo cual se debe a la falta de datos dasom6-3aIa altado 
tricos y fotograf fas a6reas recientes, que no 
permiten obtener mayor precisi6n en la de
terminaci6n de ta superficie forestal. Por 
esta raz6n se tiene mayor confianza en las 
cifras de manglares y confferas, debido a 5.3 
que se basan en inventarios que se han veni-
do realizando durante los 61timos ahos. 

lo cal o deo atosdasm6-cuerdo 

Independientemente de la precisi6n de las 

cifras, estos bosques constituyen las fuen-

tes b~slcas de suministro para satisfacer par-

cialmente la demanda de productos fores-

tales en El Salvador. 


Los bosques de con iferas generantroncos 

trozas para aserrar; palos, pilotes, postes y 

otras maderas en t-ozas; trozas para dur-

mientes o traviezas, y madera para leha y 

carb6n vegetal. 


Los bosques de latifoliadas, proporcionan 

productos similares, pero de mejor calidad 

que los de con fferas. 


Los manglares proporcionan lefia y parales 

para construcciones rurales; adem~s, desem- 

pehan un papel ecol6gico importante, tal 

como se expone en el capitulo de Zonas 

Costeras. 

Los arbustos y matorrales, son un valioso 

recurso para el suministro de lefia y madera 

de corta dimensi6n. 


Otra fuente importante en el abastecimiento 

de productos madereros, la constituyen las
 
185.800 Ha de cafetal que, de acuerdo 
con estudios del Instituto Salvadorefio de 
Investigaciones del Caf6 (ISIC), y del ahora 

CENREN, existen en el pa is, exceptuando
 
en la zona norte, de donde no se tienen da
tos .sobre 6reas cafealeras, Los productos 

madereros, especialriente lefia, se obtienen
 
al manejar la sobra de estos cafetales y los
 
arbustos mismos de caf6 por medio de po
das. Seg6n N. R.imero 8/ la producci6n pro
medio de lefia en ls cafetales, es de 4.19
 
m3/Ha/aho. Eii El Salvador, la lefia repre
senta una importante fuente de energia tal
 
como se detalta en el capftulo correspon
diente a Energia, do este Perfil.
 
Con relaci6n a las plantaciones forestales,
 
hasta 	 e aho 1978 se habfan establecido 
5.792 Ha, con fines de producci6n de ma
dera, tanto en propiedades estatales como en
 
particulares. A partir de 1980, con fondos
 
de la AID, e! Gobierno de El Salvador em
prendi6 un programa de mayor envergadura
 
que le permiti6superficiereforestardo en estosHa,61timosa3 aijos, una 	 4.216 de 

hsunspefc d4.1Hadecon informaci6n proporcionada en 
e 	 ni aoreijo doRcos n 

rales (ISREN), ahora (CENREN). 

Tamafio y distribuci6n de tierras con voca
ci6n forestal.
 
En todo el territorio nacional se encuentran
 
distribuidas muchas tierras cuyo potencial

bajo el estricto criterio de uso mayor de
 
la tierra, presenta caractersticas que defi
nen su vocaci6n exclusivamente para el es
tablecimiento de plantaciones forestales,
 
con base en sus condiciones de clims,
 

topograf fa y sueo. 
Dentro de estas tierras con vocaci6n forestal, 
muchas de ellas son aptas para la producci6n 
maderera y otros productos forestales siem
pre que sean manejadas con t~cnicas ade
cuadas, para no deteriorar la capacidad pro
ductiva del recurso, ni alterar en forma ne
gativa el r~gimen hidrol6gico de las cuencas 
hidrogrAficas. 

Se encuentra tambi~n una considerable su
perficie que, debido al mayor grado de limi
taciones, requiere el establecimiento de una 
permanente cobertura vegetal, con fines 
principalmente protectivos. 

Desafortunadamente, en el pa(s a6n no se 
tienen definidas las tierras que deben ser 
para reforestaci6n con fines protectivo, y 
para fines mixtos. 

8/ ROMERO, N. R. Determinacl6n de vol~menes de pro
ductos forestales extraldos de los drboles de sombra de loscafetales 	 del Depto. de Santa Ana, MAG/ DGRNR/ OPI/
SFF; San Salvador, 1975, p. 6 
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De acuerdo con la capacidad de uso mayor por el personal de la administraci6n forestal 
del suelo, el potencial aproximado de tierras y que es v~lido s6lo para una zona determi
con vocaci6n forestal en El Salvador, es de nada. 
531.000 Ha. 9/ 

Anaya Villeda y Guevara Mor~nl/han esti-
mado que el total de tierra con potencial 
pata plantaciones comerciales de produc-

Entre 1975 y 1979, se elaboraron varios pla
nes de manejo forestal y se empez6 su im
plantaci6n con cortas, raleos, podas y refo

ci6n maderera es de 242.216 Ha, o sea el restaci6n. En total se disponia de 10 planes 
11.50/o del territorio nacional. Los men -
cionados autores han agrupado estas tie-
rras en cinco regiones para fines de adminis-

de manejo, cubriendo un drea de 1.755 Ha. 
Lamentablemente, estos trabajos, incluyen
do parte de la reforestaci6n, se perdieron du

traci6n forestl. rante los 6ltimos tres aios, por lo que en la 

Debe tenerse en cuenta que algunas de es-
actualidad no hay ningrn plan en opera
ci6n11/EI sistema de aprovechamiento utili

tas tierras de vocaci6n forestal, actualmen- zado ha sido siempre el mismo; corta selec
te se encuentran cubieitas por bosques na- tiva por di~imetro mfnimo que, para el caso 
turales e incluso por plantaci3nes de caf6; de las con fferas, en El Salvador ha sido de
sin embargo, gran parte de ellas son dedica- terminado en 45 cm. 
das a pastos y actividades agricolas, espe
cfficamente el cultivo de granos bisicos 5.4.2 Bosques salados o manglares. 
(mafz, maicillo y frijol), o estAn ocupadas 
por arbustos y matorrales. Adem~s, est~n 
muy dispersas y en muchos casos, en manos 
de pequeios propietarios de escasos recur-
sos econ6micos, que las utilizan para la 
producci6n de cultivos de 5ubsistencia (Ma-

En cuanto a los productos de los manglares, 
su aprovechamiento satisface una necesidad 
ec6nomica de los habitantes de la zona cos
tera, quieries utilizan el mangle como lefia o 
madera en construcciones rurales. Debido a 

pa No. 9). esto la presi6n a que est~n sometidos estos 
bosques por parte de la poblaci6n rural ad

5.4 Manejo de los bosques naturales. yacente, es considerable. Por lo tanto, debe-
Los bosques naturales de con fferas, mangla- rin tenerse en cuenta consideraciones de ti
res y latifoliadas, son hasta este momento la po integral, para determinar a nivel nacional 
6tnica fuente de abastecimiento interno de el tratamiento de estos recursos. 
importancia para el consumo nacional de 
productos forestales. Por lo tanto, mediante Los bosques salados o manglares se encuen
su manejo, se debe garantizar la obtenci6n tran b6sicamente distribuidos en cuatro zo
de un rendimiento m~ximo y sostenido de nas: Barra de Santiago, Depto. de Ahuacha
este recurso en beneficio del hombre, sin pAn; Estero de Jaltepeque, Deptos. de La 
detrimento del ecosistema. Este criterio Paz y San Vicente; Bahia de Jiquilisco, 
es v~lido i6nicamente para aquellas 6reas Depto. de Usulut~n; y Bahia de La Uni6n, 
que sean calificadas aptas para el aprovecha- Depto. de La Uni6n. 
miento forestal con fines comerciales. 

5.4.1 Con(feras 
La demande actual de madera salada para el 
consumo del mercado nacional, absorbe pre-

El manejo actual de las confferas se !imita ferentemente 6rboles de un promedio de 10 
exclusivamente a su aprovechamiento; s6lo a 15 cm. de di6metro; raz6n que obliga a 
en algunos casos, se ha tratado de efectuar que el manejo de los bosques salados se o
pr~cticas silviculturale. de manejo, especial- riente hacia una producci6n de Arboles do 
mente en el Distrito Forestal de Metap~n, un di~metro prom, 'Io de 15 cm. 
donde se ha trabajado con el sistema deregeneracibn natural. Se ha determinado que el mangle tiene unS adtriaoqee ageteeu

crecimiento promedio de 7 mm de di~metro 
El sistema de aprovechamiento forestal ac- y 1 metro de altura por aho, hasta una edad 
tual, consiste en una corta selectiva de un de 30 afios12/, por lo que para alcanzar un 
cierto ni~mero de 6rboles individuales, lo di6metro promedio de 14 cm., se necesitan 
cual es especificado en un permiso otorgado aproximadamente 20 ahos. 

9/ El Salvador, Ministerio de Agricultura y Ganader (a, Re-
11/TROENSEGARD, J. Factibilidad do las plantaciones
forestales y manejo de los bosques con (feros. Documento 

sumen Plan Agropecuario 1981-1983, San Salvador, Febre-
rode 1981 p. 22 

de trabajo No. 11 del Proyecto PNUD/FAU/ELS/78/004. 
1982;p. 5 

10/ANAYA VILLEDA, J.M. y GUEVARA MORAN, J.A., 12/ El Salvador, Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, Di-
Op. cit. p. 27 recci6n General de Recursos Naturales y Renovables,

Plan Racional de Manejo de loc Manglares, Soyapango,
Alcance 1, 1972, p.8. 
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El Plan de Manejo de los manglares elabora-
do en 1972, contempla la divisi6n de cada 
unidad forestal en 20 parcelas de igual su-
perficie. Cada ahio se corta en una de ellas 
aras del suelo toda la vegetaci6n, reservando 
por hect~rea 40 6rboles de buena conforma-
ci6n y con un di~metro minimo de 20 cm. 

Aunque en el pa's hay una amplia red de 
carreteras y caminos, es necesario a nivel de 
cada explotaci6n, la construcci6n de cami
nos de saca para hacer m~s accesibles estos 
productos alos lugares de acopio de madera 
en rollo, lo cual es m6s acentuado cuando el 
aserradero no se encuentra en el mismo lu

arriba de las ra fces. Posteriormente, se pro-
hibe toda clase de corta en esta parcela du-

gar donde se tala y trocea el 6rbol, y cuando 
se trata de aserrio mec~nico. 

rante 20 ai.os, en la cual s6lo se permite la 
realizaci6n de labores silviculturales. 5.5.2 Aserrado de madera. 

5.4.3 Bosques de latifoliadas 
El principal sistema de aserrado de madera 
es el manual, tradicional no tecnificado, en 

La mayorfa son ralos y espaciados, y los el que adem~s de la fuerza manual, se utili
densos son pocos y han sido considerados 
bisicamente para el establecimiento de Par-
ques Nacionales o Reservas. 

Las maderas para ebanisteria y para le~ia se 

zan instrumentos sencillos, generalmente 
una sierra grande de 2m. de largo por 30cm. 
de ancho y un hacha. Adem;is, otros ele
mentos auxiliares como plomadas, cinta 
m ,trica, cray6n y cordel. 

obtienen de estas especies latifoliadas, las 
que no est~n sujetas a ningn sistema de 
manejo en especial, por formar pequehios 
bosquetes, bosques de galeria o 6rboles ais-
lados, y su aprovechamiento se sujeta a lo 
establecido en la Ley Forestal vigente. 

Los aserraderos de mano producen madera 
r6stica, de grosores muy variables, dando o
rigen a un alto grado de desperdicios en los 
talleres de carpinteria. En el propio aserra
dero no se trabajan trozas de pequehos di6
metros. 

5.5 Aprovechamiento, Procesamiento, 5.5.3 Secado de la madera y preservacion de pro-
Utilizaci6n y Mercadeo. ductos forestales. 

Una gran parte de la madera aserrada que se 
5.5.1 Tala, saca y transporte de trozas de encuentra en el mercado y que proviene de 

madera. lugares donde se trabaja bajo el sistema ma
nual, es de inferior calidad, presentando fre-

Estas actividades en la generalidad de los ca-
sos, se realizan en el pais con escasa o nin-
guna tecnificaci6n. Son pocas las oportuni-

cuentemente alg6n grado de torcimiento y 
agrietamiento e incluso manchas, que son el 
producto de la humedad que absorbe la ma
dera. 

dades, especialmente cuando se trata de pro
piedades grandes, en que se ha podido obser- La madera aserrada no es secada antes del 
var el uso de motosierras para efectuar la 
tala y troceado. Por tradici6n, se usa el ha-

transporte al consumidor ni estibada con la 
suficiente aireaci6n. Una vez es aserrada 

cha, con las consiguientes p6rdidas que esto 
significa en el volumen aprovechable. 

dentro del bosque, se saca a la orilla del ca
mino m6s pr6ximo, donde existe un lugar
de acopio improvisado en el que se estiba la 
madera durante corto tiempo, a la espera de 

La extracci6n y transporte de las trozas, ba-
jo el sistema manual, se.efectja en general 

ser comercializada con tin intermediario o 
con un transportista que se encarga de con
ducirla a los lugares de distribuci6n. 

por grupos; una pareja tumba, pica y trocea 
el 6rbol. Para el transporte de las trozas al 
sitio de acopio, se necesitan varias parejas. 
Estas personas pueden ejecutar esta labor a 
pura fuerza manual o vali6ndose de la ayu-

El transporte de made.a verde significa cos
tos apreciablemente m6s altos que el de ma
dera seca. El estibado sin espaciamiento pro
voca el manchado de la madera. Estas con

da de yuntas de bueyes que tienen mayor 
fuerza de arrastre. Actualmente, s6lo en el 
Distrito Forestal de Metap~n se cuenta con 
un moderno sistema mecanizado de saca de 

diciones indudablemente influyen en las uti
lidades percibidas por el productor, ya que 
por un lado se incrementan costos y por 
otro, los precios de la madera son bajos por 

trozas. su calidad. 
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Uno de los mds serios problemas que con-
fronta el agricultor y el ganadero, es el de la 
corta duracion de la madera utilizada en sus 
explotaciones, pues tiene que gastar cada 
aio muchos esfuerzos y recursos en renovar 
[a que ha sido destrufda por la pudrici6n y
los insectos. 

En El Salvador, los postes usados en gana-
derfa tienen una vida 6til que oscila entre 
18 y 36 meses. Esta duraci6n tan corta hace 
que el ganadero tenga que reponer anual-
mente alrededor del 350/6 de sus postes, 
con el consiguiente aumento en los costos 
del manejo ganadero, ya que no es s6lo e; 
valor del poste sino de la mano de obra uti-
lizada para su reposici6n, asi como otros 
gastos derivados de tener cercas defectuosas! 3/ 

De acuerdo con lo descrito, se puede afirmar 
en t6rminos generales, que en el pafs hay 
una baja tasa de utilizaci6n de la materia 
prima forestal, o sea de las trozas; adem~s, 
se subutilizan los subproductos del aserrfo,
tales como los descostillos, el aserrfn y las 
tablas pequehias o con muchos desperfectos. 

Adem~s, se produce madera aserrada de 
baja calidad con costos elevados, que al i
gual que otros productos forestales son de 
escasa duraci6n debido a la falta de trata-
miento con preservantes, por lo que en vis-

'ta de la escasez de la madera en el pais y al 
alto costo de las importaciones, se debe ha-
cer un esfuerzo por mejorar la utilizaci6n 
de estos productos. 

Finalmente, con una utilizaci6n completa y
adecuada de la madera, se lograria aumen-
tar el valor del bosque y promover el me-
joramiento de su manejo y producci6n. 

5.5.4 	 Niveles y Canales de Mercadeo 
La organizaci6n del mercadeo interno de lamadera es muy def iciente, como consecuen-cia de la organizaci6n misma de a produc-

ci6n. No se dispone de la suficiente infor-
maci6n oficial a este respecto; sin embargo, 
con base en datos obtenidos mediante in-
vestigaciones realizadas por t6cnicos del 
Servicio Forestal 14/ an las zonas madereras 
mis importantes del pafs, se ha determi-
nado que predominan los siguientes nive-
les de mercadeo de la madera; 

13/ FIGUEROA D. R. Tratamiento de Postes de Madera. 
M. A. G./D. G. R. N. R. El Salvador Mayo de 1972; p. 1 

14/ CONTRERAS, M. A. Informes sobre producci6n manual 
y comercializaci6n de la madera aserrada en la zona dePerqufn, M. A. G./D. G. R. N. R./S. F. F. Soyapango, El 
Salvador, 1977, p. 5. 

5.5.5. 


15/ 

a) Productor: Es el propietario del bosque,
 
quien se encarga de las operaciones pro
piamente de explotaci6n, hasta dejar la
 
madera aserrada a la orilla de un camino,
 
donde realiza la transacci6n comercial.
 
En su mayorfa, los productores estzin en
 
situaciones econ6micas desfavorables,
 
lo que no les permite vender directamen
te en los centros de consumo, teniendo 
que aceptar las condiciones impuestas 
por los intermediarios. 

b) Mayorista: Es un camionero o transpor
tista que comercia con cierta cantidad
 
de productores, por lo que la cantidad
 
de madera que compra y vende es rela
tivamente grande, comparada con la pro
ducci6n de cada localidad. Su trabajo 
consiste en comprar la madera directa
mente 	 al productor y transportarla a 
los principales centros de consumo, don
de la vende a los comercios de madera
 
all f establecidos.
 

c) Detallista: Este tipo de comerciante tiene 
locales de yenta que estn concentrados 
en las principales ciudades y es abaste

cido al por mayor por el cemionero o
 
transportista.
 

d) Consumidor: Puede ser institucional o
 
personal.
 
Es indudable que cuanto ms niveles de
 
mercadeo existen, m s posibilidades se 
dan de que el consumidor compre ms 
caro por el incremento de precios que va 
sufriendo el producto. 

En cuanto a los canales de mercadeo demadera, las mzs sobresalientes articulacio
nes se dan entre las dreas de pinares en [a 
zona norte y las de manglares en la costa, 
como centros bfsicos de producci6n, y las 

ciudades de San Salvador, San Miguel y 
Santa Ana, como centros principales de consumo. En 91 transcurso de este recorrido, el 	 producto experimenta sensibles in

crementos de precio, los cuales al final ha 
de pagar el consumidor, ya que cada nivel
 
de comercializaci6n trata de maximizar
 
sus ganancias. 15/
 

Las industrias forestales.
 
Entre las industrias primarias, se cuenta,
 
ademfs del aserrfo, sobre el cual ya se hizo
 
un anlisis en el numeral 5.5.2, con la in
dustria de pulpa y papel, la de tableros
 
contrachapados, tableros de fibra, table
ros de partfculas y otros. En cuanto a la
 
ANAYA VI LLEDA, J. M. y GUEVARA MORAN, J. A. 
Op. cit. pp. 265 y 266 Op. cit. pp. 150-160 

67 



industria de pulpa y papel, merece desta-
car que los costos de la madera representa 
la principal partida de los costos de produc-
ci6n, por lo que es necesario disponer de 
una fuente de abastecimiento econ6mico 
de madera; ademis, la inversi6n necesaria 
es cuantiosa, asf como la tecnologia re
querida debe ser de alta calidad. Estos fac-
tores son diffciles de oblener para un pais 
como El Salvador, escaso en recursos fo-
restales, financieros y tecnol6gicos. 

Sin embargo, to anterior no significa que 
no hay posibilidades para la instalaci6n de 
f~bricas pequehas; por ejemplo de una capa- 
cidad de 5 a 10 Tm. diarias. Existen empre-
sas, por lo com6n no integradas, que fabri-
can cart6n de paja, papel higidnico y otras 
clase de papeles y cart6n, para el consumo 
local, las cuales si es factible establecer1 6/  

como lo ha hecho Costa Rica y est6 por 
hacerlo Panama. 

6. VIDA SILVESTRE 

La vida silvestre de El Salvador, incluye to-
das las especies de flora y fauna nativas, 
m~s algunas especies introducidas quz han 
logrado establecer y mantener sus pobla-
ciones en el pafs independientes del manejo 
del hombre. Entre la flora silvestre se en-
cuentran unas 700 especies de 6rboles, 365 
de orqu (deas, 200 de helechos, 75 de bro-
melias y muchas otras necesarias de inven-tariar. 

Entre la fauna silvestre se encuentran unas 
40 especies de peces de agua dulce, m~s de 
700 de peces marinos, 30 de anfibios, 80 de 
reptiles, 450 de aves, 110 de mamiferos 
y 400 de mariposas, entre otros. 

Se estiman mds de 40.000 especies de fauna 
en El Salvador, de las cuales un 750/o 
son insectos. La fauna marina ha recibido 
poco estudio aunque se han iniciado re
cientemente inventarios de los peces y mo-
luscos. 

Syanimates silvestreshan s-
Muchas plantas y animles ahvstr ado utilizados durante muchos afios por la 

poblaci6n local, en particular la del 6rea 
rural. A pesar de to devastado de la flora 
y fauna silvestres, muchas personas aun 

encuentran en estos recursos respuestas 
alimenticias, medicinales, comerciales, in-
dustriales, energ6ticas, dom6sticas y eco-
n6micas. Ensayos de producci6n de vida 
silvestre, hechos recientemente en el pats 
por ei Servicio de Parques Nacionales y 

16/ Op. cit. pp. 150-160. 

Vida Silvestre del CENREN, indican que el 
potencial de uso de estos recursos es de 
grandes dimensiones y que conviene rever
tir a corto plazo el uso desmedido, no 
regulado e insostenible, que actualmente 
sufren. 

La implantaci6n de medidas correctivas 
para minimizar la extinci6n de la vida sil
vestre en El Salvador ha sido muy esca
sa. En la Constituci6n Politica, el patri
monio natural no hab(a sido contempla
do sino hasta la promulgaci6n de la 6l
tima y vigente Constituci6n, en Diciembre 
de 1983, por to cual se deduce que la 
vida silvestre no ha sido considerada por 
una ley secundaria especifica, a pesar de 
ser en esencia parte vital de los recursos 
naturales o patrimonio natural. Inclusive 
convenios internacionales para protecci6n
de la flora y fauna, que han sido ratificados 
e implantados por la mayoria de los paises 
de America, en El Salvador han encontra
do un peculiar abismo de silencio. 

El caso m~s notable es el de la Convenci6n 
Internacional para el Comercio de Especies 
en Vias de Extinci6n (CITES), cuyo docu
mento ha sido ya ratificado por casi todos 
los pafses de Latinoam6rica. Sin embargo, 
El Salvador, Honduras y M6xico, a~n a 
mitad de 1984, son los 6niros paises no 
miembros. 
Embr.El Salvador, ir6nicamente es el m~s dafiado 

en sus recursos silvestres y el m~s necesita
do de las medidas protectivas de dicha 
Convenci6n. 
Tanto el programa de vida silvestre cono el 
de parques nacionales y reservas equivalen
tes se encuentran en el Servicio de Parques 

Nacionales y Vida Silvestra, del Centro de 
Recursos Naturales (CENREN) del Minis
terio de Agricultura y Ganaderfa. 

Este Servicio se inici6 como tal en marzo 
de 1981, habiendo sido previamente, des
de junio de 1974, una unidad t~cnica den
tro del Servicio Forestal y de Fauna delcitado Centro. Como puede verse se trata 
de una oficina y de un programa joven, 
con apenas diez ayos de existencia. 

Tambi6n en el Ministerio de Educaci6n exis
te otra oficina muy relacionada con estos 
aspectos: el Museo de Historia Natural de la 
Direcci6n de Patrimonio Natural, que se ini
ci6 formalmente en Febrero de 1976 (aun
que habfa existido previamente una secci6n 
de historia natural en el Museo Arque6logico
"David J. Guzm~n", desde hace m~s de 
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cuarenta aios). Este muse'o tiene como 
principal funci6n realizar el inventario me-
diante colecciones t6cnicamente clasificadas 
del patrimonio natural de la Naci6n; es de-
cir, de toda la flora, la fauna y los minerales 
del pais. No posee programas ni responsabi-
lidades en el manejo de estos recursos por 
ser estos competencia del MAG. 

6.1 	 Uso actuady principales causas de 
extincibn de la flora silvestre. 

Si bien se han hecho varios estudios sobre 
la flora de El Salvador -por ejemplo, Guzm6n 
(1881); Choussy (1925); Calder6n y Stand-
ley (1928) -6stos han sido bastante generales 
y descriptivos, sin cubrir adecuadamente un 
grupo taxon6mico en particular. 

Entre las notables excepciones a lo anterior 
est~n los tres volimenes elaborados por Ha-
miner (dos en 1974 y otro en 1981) sobre las 
orqu ideas de El Salvador, quo describen en 
su conjunto unas 362 especies de este grupo. 
Esto probablemente representa m~s del 
850/o de las orqu ideas existentes en el pa is, 
por lo que puede decirse que dichas plantas 
est~n descritas en una forma apropiada para 
dimensionar su diversidad y distribuci6n. 

Cuando el Servicio de Parques Nacionales y 
Vida Silvestre concluya algunos trabajos que 
se encuentran en etapa muy avanzada, po-
dra afirmarse lo mismo en cuanto a los 6rbo-
les: Wistsberger et al, 1983; R. de Aguilar 
(en preparaci6n); Tablas (en preparaci6n). 
En estos trabajos se describen un poco mis 
de 550 especies de 6rboles del Parque Dei-
ninger, Montecristo y El Imposible, Io cual 
representa una cifra considerable de las po-
co m~s de 700 especies nativas que se estima 
hay en el pais. 

Ain cuando es justo observar que una des-
cripci6n de 6rboles (por ser 6stos de varias 
familias) es m~s bien morfol6gica que siste-
m~tica, la utilidad que estos trabajos como 
base para la clasificaci6n de 6reas naturales y 
la dirnensi6n de la flora, es incalculable. 

En los cuadros A - B - y C -, presenta
dos en el Ap6ndice, se da un listado de 
6rboles, orqu ideas y bromelias en peligro de 
extinci6n en El Salvador. Para los 6rboles 
se han considerado, adem~s de los criterios 
de la UICN (especies marcadas con un (1) 
en la casilla de "estado actual") tres princi
pales causas de extinci6n: por aislamiento 
de su habitat (2); por sobreexplotaci6n, en 
particular por su madera (3); y por estar li-

mitadas a ireas geogrdficas muy reducidas 
dentro de El Salvador (4). Obs~rvese que 
estas son consideraciones que han sido apli
cadas a la situaci6n actual en El Salvador. 

En el caso de las orquideas las principales 
causas de extinci6n han sido la destrucci6n 
del habitat y la excesiva persecuci6n por 
parte de los coleccionistas y comerciantes. 
Para las bromelias, si bien existe cierta popularidad 	de este grupo entre colecrionistas 
locales, 	la presi6n es mucho menor que en 

el caso de las orqu ideas. La principal causa 
de la reducci6n en nimero de las bromelias 
es la destrucci6n del habitat. 

Muchas plantas epifitas son muy codiciadas 
para ornamentaci6n o colecciones, en parti
cular las orqu ideas, bromelias, musgos y he
lechos. 	Durante la navidad, es muy frecuen
tever grandes cantidades de estas plantas en 
venta para el arreglo de "nacimientos". 

Hay otras causas que son menos evidentes 
pero de igual urgencia de considerar. Una de 
las principales de esta segunda categorfa es 
la extinci6n local de agentes polinizadores, 
sobre todo en bosques muy pequeios o ro
deados 	por 6reas agrfcolas donde se aplican 
pesticidas en exceso. Asimismo, la p~rdida
de agentes de dispersi6n (como muchos 
murci6lagos y aves) pueden igualmente in
terrumpir la facultad de muchas plantas de 
mantener una poblaci6n viable a mediano y 
a~n acorto plazo. 

6.2 	 Uso actual y principales causas de extinci6n 
de la fauna silvestro. 
Una de las consecuencias m~s evidentes en 
el fen6meno de la extinci6n de la fauna Io
cal es la p6rdida de las especies m6s grandes 
y vistosas. La guara o guacamaya escarlata 
(Ara Macao), el Jabir6 (Jibiru mycteria), el 
6guila crestada real (Spizaetus ornatus), el 
jaguar (Felis onca) y la danta o tapir (Tapi. 
rus bairdii) son solamente algunas de las es
pecies que se han extinguido en El Salvador 
en el curso de este siglo. 

El listado de vertebrados que se encuentran 
amenazados o en peligro de extinci6n en es
tos momentos es alarmante (ver cuadro No. 
5-4 del Ap6ndice), y muchos invertebrados 
se encuentran en igual o peor estado. 

La caceria por alimentos presiona particu
larmente sobre la iguana (Iguana iguana); el 
garrobo (Ctenosaura similis); el cusuco a ar
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madillo (Dasypus novemcinctus); las tortu-
gas marinas (4 especies), tanto por la obten-
ci6n de sus huevos, como la mortandad de 
adultos; el venado de cola blanca (Odocoi
leus virginianus); patos silvestres, en parti-
cular el pato real (Cairina moschata); los pi-
chiches o patos arb6reos (Dendrocygna au-
tumnalis) y muchas otras especies. 

• 
FOTO No. 7- Especie nativa de iguana (Iguana, iguana) en peli-
gro de extinci6n, 

Los pesticidas han tenido efectos particular-
mente fuertes en las aves estuarinas, sobre 
todo en las garzas, martines pescadores, are-
narias y las aves de rapifia, en los bosques sa
lados. Los peces de agua dulce, de por si ya 
de baja diversidad (menos de 40 especies), 
han sufrido mucho por el marcado deterio-
ro en volumen y calidad de agua de los r(os 
y por la introducci6n de dos especies muy 
voraces a los lagos y lagunas: el guapote ti-
gre (Cichlasoma managuense) de Nicaragua 
y la lobina negra (Micropterus salmoides) de 
Norte America. 

Los peces marinos no han sido suficiente-
mente estudiados para sefialar con preci-
si6n, su deterioro, pero algunas especies de 
mero (Epinephelus spp) y de tibur6n, em-

piezan a mostrar claras y dr6sticas reduc
ciones en r'i poblaci6n, debido a la sobre
pesca y flata de Areas y periodos de veda. 

Los anfibios han sufrido m~s que todo por 
la reducci6n de Areas iiaturales, en particu
lar de zonas pantanosas y acu~ticas, as( co
mo por la contaminaci6n qu(mica y f(sica 
de rfos y lagunas. 

Los reptiles han sufrido mucho por persecu
ci6n directa, en particular las tortugas ma
rinas, la iguana y el garrobo, para alimento; 
las culebras, por temor; el cascabel (Crota
lus duriesue) por creencias de poderes cura
tivos y afrodisfacos de su carne y el coco
drilo (Crocodylus acutus) y el caimAn (Cai-" 
mdn crocodylus) por el precio de su cuero. 
Inclusive muchas tortugas terrestres peque
h ias han sido perseguidas por su atractivo 
como mascotas o para alimento. 
De las aves muchas se encuentran 
en su distribuci6n reducidas a una 
o, a lo sumo, dos Areas naturales 

menos de 10.000 Ha ). Estas inclu
yen el quetzal (Pharomacrus mocinno), el 
6guila crestada negra (Spizaetus tyrannus), 
el pajuil (Crax rubra), la pava (Pendlope 
purpurascens), la chacha negra (Penelopina 

nigra) y el guardabarranco gris (Myadestes 
unicilor). La muerte por pesticidas ya ha si
do mencionada, pero cabe sefialar el caso 
intencional de cientos de palomas que mue
ren al comer granos envenenados por agri
cultores resentidos que sufren "dahos dc! 
consideraci6n" en sus cosechas. Muchas o
tras aves, como la ora de nuca amarilla 
(Amazona ochrocephala), el perico "Choco
yo" (Aratinga canicularis), la "catalnica" 
(Brotogeris jugularis), la cotorra de frente 

blanca (Amazona albifrons), el pica de na
vaja de collar (Pteroglossus torquatus) y 
muchas otras especies, han sufrido alarmante baja en poblaciones por ser codiciadas 

como mascotas. 

Los mamferos han sufrido un poco menos 
por los pesticidas que las aves, pero parecen 
estar mds presionadas por la destrucci6n del 
hdbitaty la cacerfa para pieles, en particular 
los mam fferos grandes y los "de piel" como 
los felinos (Fels spp) y la nutria o perro de 
agua (Lutra anectens). Algunas especies, co
mo el mono araia (A teles geoffroyi), sufren 
doble persecuci6n por su atractivo como 
mascota y por supersticiones medicinales 
Bajo la enorme presi6n que sufren, algunos 
de los pocos mamfferos que generalmente 
son diurnos se han hecho nocturnos, como 
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el "gato de monte" o zorro gris (Urocyon 
cine reorgenteus) y el venado de cola blanca 
(Odocoileus virginianus). El tepezcuintle 
(Agouti paca) y el conejo de cola de algo-
d6n (Sylvilagus floridanus) deben sumarse 
a los rnamiferos codiciados como alimento, 
siendo el primero el ms apreciado por los 

En el Cuadro "D" puede observarse un-i 
lista de vertebrados cuyas poblaciones .e 
encuentran a la fecha particularmente vul-
nerables en El Salvador. En dicha lista se ha 
tratado de usar criterios de la Uni6n Inter-
nacional para la Conservaci6n de la Natura-
leza y los Recursos Naturales (UICN). 

Es notorio y alarmante el n~mero de depre-
dadores medianos y grandes que se encuen-
tran en la lista antes mencionada; no s6lo 
por la 	p6rdida de estas especies, sino tam-
bi6n por los desequilibrios ecol~gicos que 
6sto puede generar. De hecho ya es muy pal-
pable el incremento de plagas que, en algu-
na medida, puede atribuirse a la eliminaci6n 
de estos depredadores. 

Los animales migratorios sufren considera
blemente al pasar por el territorio nacional, 
en particular por el reducido nimero de 
6reas naturales protegidas y, sobre todo, por 
las altas concentraciones de pesticidas, como 
se ha evidenciado en estudios realizados en 
Norte Am6rica, donde la mayorf'a de estas 
aves migratorias Ilegan a reproducir. Ain 
queda mucho que decir de la diversidad y 
estado de la poblaci6n de las aves migrato-
rias en el pais, como se evidencia en el cua-
dro respectivo del Ap6ndice, concerniente a 
las aves anilladas y recuperadas. Obsdrvese 
en ese cuadro D los nueve nuevos registros 
para el pa(s, algunos hasta con 24 ejempla-
re 'olectados. 

Lamentablemente, por la inexistencia de 
documentaci6n no se pueden identificar y 
cuantificar posibles problernas serios para 
migrantes locales de agua dulce (ros) causa-
dos por el hombre, tales como la interrup-
ci6n de rutas migratorias de fauna acutica 
por la construcci6n de presas hidroel6ctri-
cas. Uno de los pocos casos observados que 
confirman la existencia de problemas co-
mo el anterior, es el del codiciado pez de a-
gua dulce, Ilamado temepechf'n (Agnosto-
mus monticula), que remonta rfos para lie-
gar a aguas muy oxigenadas y cristalinas que 
parece requerir para cortejar, poner huevos 
oambas cosas. Las poblaciones de 6stos han 

bajado dr~sticamente en ahios recientes, de
bido a la contaminaci6n de los r(os, que pa
rece impedir su Ilegada a las partes superio
res de los mismos. 

6.3 	 Uso potencial de la Vida Silvestre. 
Si bien el estado crftico de la mayor(a de las 
poblaciones de vida silvestre hace imperativa 

Ia adopci6n de medidas de protecci6n y 
restauraci6n, 6sto no es sin6nimo de la fre
cuente, pero err6nea idea, de que la vida sil
vestre no debe aprovecharse o ain producir
se en gran escala. 

Bajo condiciones de poblaci6n adecuada y 
manejo t~cnico apropiado, ain las poblacio

nes silvestres de muchas especies de flora y
fauna pueden ser sujetas a cierto aprovecha
miento (cacerfa, colecci6n, cosecha). De 
hecho, numerosos factores que en forma na
tural controlan las poblaciones silvestres 
(como tormentas, enfermedades, depreda
dores, par~sitos, competidores y otros), se 
encargan anualmente de mantenerlos a cier
to nivel num6rico promedio, sobre el cual 
no pueden incrementarse mucho en forma 
natural. 

Sin embargo, no hay duda de que el mejor 
aprovechamiento o la producci6n 6ptima 
de especies de vida silvestre suele darse bajo 
ciertas condiciones artificiales, inclusive de 
confinamiento completo, en las cuales se e
liminan algunos, o la mayorfa, de los con
troles naturales de poblaci6n. S61o bajo es
tas condiciones puede capitalizarse el poten
cial biol6gico reproductivo de las plantas y 
animales silvestres, con la ventaja adicional 
de que minimizan o a6n eliminan la presi6n 
sobre las poblaciones silvestres. 

En El Salvador, el programa de vida silvestre 
del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, se 
ha orientado hacia la restauraci6n y produc
ci6n de fauna silvestre para su utilizaci6n o 
para la recuperaci6n de poblaciones natura
les amenazadas. Algunos proyectos se han 
limitado a "pequefias ayudas productivas" 
como la colocaci6n de cajas de anidaci6n 
para patos en lagunas eutr6ficas y manglares 
dondeesc seansitios apropiados para anida
ci6n natu.'al, o la recolecci6n de nidadas de 
tortugas marinas para su incubaci6n en co
rrales protegidos para evitar su saqueo por 
personas o animales dom6sticos. En el caso 
de patos arb6reos o pichiches (Dendrocygna 
autumnalis), se han logrado promedio de 
24 polluelos por nidada en la laguna el Joco
tal, not6ndose un incremento en la pobla
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ci6n local de aproximadamente 150 a 160 
en 1976, hasta m~s de 5.000 en 1980, con 
s6lo 100 cajas de anidaci6n colocadas 
(G6mez Ventura, informe no publicado). 
Respecto a las tortugas marinas, en 1983 se 
recogieron 97.100 huevos de unas 1.215 ni-
dadas y el 6xito de nacimiento efectivo (las 
que Ilegan a la superficie de la arena), fue de 
709/o. De estas nidadas m~s del 900/o fue-
ron de tortuga golfina (Lepidochelys oliva-
ceae). Convendrfa considerar la crianza en 
cautiverio de la ya muy rara tortuga carey 
(cuyas nidadas representaron menos del 
0.50/6 del total de las encontradas), ya que 
es un recurso muy valioso y en evidente ne-
cesidad de restauraci6n (M. Benitez com. 
pers.). 

Se est6 tratando de criar otras especies com-
pletamente en cautiverio, como la iguana 
(Iguana iguana), el garrobo (Ptenosaura simi-
lis), el cusuco (Dasypus novemcinctus) y el 
venado de cola blanca (Odocoileus virginien-
sis). Esto exige una tecnologia m~s comple-
ja, pero los primeros resultados han sido a-
lentadores en cuanto a la factibilidad de ob-
tener, a corto plazo, una producci6n soste-
nida y rentable. 

Muchas plantas e insectos poseen un enorme 
potencial para su reproducci6n en cautive-
rio, lo cual es urgente lograr a corto plazo, 
no simplemente para reducir riesgos de ex-
tinci6n local, sino m~s bien para poder fo-
mentarel uso provechoso y educativo de or-
quideas, brcrnelias y muchos otros recursos 
biol6gicos de gran atractivo popular. Ya han 
sido iniciados ensayos con algunas plantas y 
mariposas. 

En resumen, las primeras experiencias de 
producci6n de vida silvestre en El Salvador 
parecen sugerir que, de acuerdo con tdcnicas 
de manejo adecuadas, hay varias especies de 
floraneyofadudas, hay rias mepeies deflora y fauna que podrian ser manejadasoproducidas para un aprovechamiento conti-

nuo, rentable y con frecuencia abundante, 
con incrementos de 1000/o anual, o m~s, 
cn incrernto de 0/ona nural, y del, 
en el caso de a fauna vertebrada, yvdel 
1.0000/anuao mucho s eneasriginalmente 
invertebrados y plantas. 

7. AREAS NATURALES 

7.1 Distribuci6n de la Vegetaci6n Natural. 

Iaactalidd 
vegetaci6n natural de El Salvador, ha sido e
liminada por completo y s61o un 60/o del 
bosque original es reconocible como tal, con 
la ayuda de documentaci6n hist6rica, la ob-

Si ben n ms de 80/0 d Iadesarrollada 

servaci6n del suelo y topograffa y la evalua
ci6n biol6gica -climitica (como el de Hol
dridge, 1976), pueden deducirse, con bas
tante seguridad, como era la vegetaci6n ori
ginal de este pais antes de ser afectadas por 
el hombre, hace aproximadamente 10.000 
afios. 

En primer lugar, parece bastante seguro que 
toda la vegetaci6n primaria de El Salvador 
fue bosque. No existen lugares lo suficien
temente bajos en precipitaci6n para la for
mdci6n de desierto natural; dsto requiere 
precipitaciones anuales abajo de los 1000 
mm y atn el lugar m~s seco, el bosque de 
San Diego en Metap~n, Departamento de 
Santa Ana, tiene una precipitaci6n prome
dio anual un poco arriba de los 1300 mm. 
Asimismo, no existen lugares lo suficiente
mente altos dentro de nuestra latitud par3 
la formaci6n de pdramos o formaciones e
quivalentes. El lugar m6s alto del pa(s, el ce
rro de El Pital, con un poco mds de 2700 
msnm, estd en la actualidad cubierto por 
bosque nebuloso. Por lo tanto, podrfa afir
marse con bastante seguridad que si se ex
cept~an las 6reas muy pantanosas, los lagos 
y lagunas as( como las lavas muy j6venes el 
resto del pals, es decir ms del 900/6 del te
rritorio, estuvo originalmente cubierto de 
bosque. 

Existen varios tipos de bosque en el pais, 
siendo las diferencias entre ellos determina
aas principalmente por factores clim~ticos 
mas que de suelos, que a su vez son determi
nados principalmente por la altura sobre el 
nivel del mar. La principal excepci6n a lo 
anterior son los manglares (bosques salados 
de baja diversidad con s6lo 4 6 5 especies 
diferentes de 6rboles), los cuales deben su 
existencia principalmente a su exposici6n 
con el agua salada durante el movimiento de 
las mareas. Atr~s de los manglares se encon
traba antes una extensa selva tropical o bosque de pl 'nicie costera, que guardaba una 
pre de sllae duranteI a na 
parte de su follaje durante la estaci6n seca, 
gracias al acceso de muchas rafces al manto 
acufferocercano a la superficie del suelo. 0

unas 12,000 Ha habfan logra
do mantenerse bastante intactas por los in

h6spito que resultaba para el hombre, debi
do a la notable presencia de enformedades 
como el paludismo y la fiebre amarilla.Con 
la introducci6n del algod6n y los pesticidas,

durante Iasegunda guerra mun

dial, este bosque fue r~ipidamente redUcido 
a menos de 3000 Ha, existentes en la actua
lidad. El remanente mis grande, el bosque 
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de Nancuchiname (1140 Ha), representa un 
poco menos del 10/o del bosque original. 

Entre los 100 y los 1200 msnm existen dos 
tipos de bosque caducifolio, que se diferen
cian en forma gradual. Abajo de los 600 
msnm existe uno en el cual la mayorfa de 
los drboles botan las hojas durante la esta-
ci6n seca. Arriba de los 600 msnm est6 el o-
tro en el jue, por lo general, menos de la mi-
tad de las especies de 6rboles botan las hoias 
durante la estaci6n seca. Esta notahle dife-
rencia de dos tipos de bosque, esencialmente 
continuos, parece deberse a una precipita-
ci6n ligeramente mis alta arriba de los 600 
msnm. Sin embargo, tal fen6meno es m~s 
bien por diferencias en la humedad relativa 
del aire, la cual parece incrementarse (inclu
yendo disponibilidad de agua por roc fo) con 
la altura sobre el nivel del mar, por lo menos 
hasta los 1200 msnm. De estos bosques, que 
se distinguen por su alta diversidad de 6rbo-
les (hasta m~s de 300 especies en El Impo-
sible), quedan ya muy pocos remanentes, 
casi todos en la parte occidental del pa's.
En total, parece que queda un poco menos 
del 10/o de los 1.1 mill6n de Ha, originales 
por lo menos de los bosques de estos tipos
de bosque, que originalmente existieron y 
que ocuparon el Area sin duda m~s afectada 
por las actividades del hombre en El Salvador. 

Arriba de los 1200 msnm he existido princi-

palmente una variedad de bosques naturales 
(asociaciones de pinos, encinos y robles), 
que tienen entremezclados algunas veces 
Arboles m~s caracteristicos de las tierras 
bajas. 

Los robledales y encinares han sido elimi
nados casi en su totalidad, posiblemente por 
lo codiciado de sus maderas para construc-
ci6n y lehia. Los pinares, a6n cuando todav (a 
cubren m~s del 20 /o del pafs, se encuentran 
en su mayoria sumamente deqradados, con 
muy pocos y pequehios relictos (menos de 
3000 Ha), que reflejan, en tamahio y fauna, 
su apariencia original o primaria. 

Arriba de los 1800 msnm ha existido en to-
do el pals una serie de "bosques nebulosos" 
o bosques tropicales de gran diversidad bio-
l6gica y verdor, que deben su exuberancia a 
la presencia de alta humedad durante todo 
el afio: por Iluvia entre Mayo y Octubre y 
por condensaci6n de neblina entre Noviem-
bre y Abril. 

Ain cuando quedan menos de 2500 Ha del 
tipo de bosque nebuloso en todo el pals, en 
t6rminos porcentuales existen mds relictos 
de tal tipo de bosque que de los menciona-
dos anteriormente. Esto podrfa deberse en 

parte a la alta humedad y al pobre rendi
miento de las cosechas tradicionales de ex
portaci6n con que se intenta sustituir el bos
que. 

En las planicies, entre los cerros y volcanes 
del pais han existido bosques de gran rique
zay diversidad biol6gica, comoel que ocup6
el valle en que actualmente se asienta la 
ciudad capital. Otro ejemplo es el bosque 
pantanoso de Zapotit~n. Tambidn han ido 
desapareciendo los morrales, bosques con 
predominancia de una sola especie de 6rbol, 
que ocuparon las zonas de poca pendiente y
mal drenaje, en los valles interiores y partes 
de la planicie costera. 

Finalmente, existen los ya mencionados bos
ques salados o manglares. Ain cuando algu
nos de estos bosques han sido perturbados
 
y daihados por tala, sedimentaci6n, pestici
das y otros tipos de explotaci6n irracional,
 
ann existen 45.000 Ha que aproximada
mente representan cerca del 750/b de los
 
manglares originales. Por lo tanto, puede a
segurarse que este tipo de bosque es el que
 
menor reducci6n porcentual ha sufrido con
 
respecto a su exiensi6n original. Sin embar
go, varios estudios recientes indican clara
mente que !aralidad y la capacidad produc
tiva de estos bosques han sido afectadas en
 
forma negativaresultadopor los usos y abusos del
hombre; de lo anterior, es que
 

hosboe esta n dendo es de
 
dichos bosques estn rindiendo menos del 
15/o de la proteina animal, que podryian 
proporcionar bajo un eficiente y eficaz ma
nejo. 

En conclusi6n, El Salvador, pal's pequehio de 
alta densidad poblacionai y con tradicional 
e inadecuado uso de sus recursos, dispone 
del menor porcentaje de Areas naturales por
pal's en el Continente Americano. Deben e
valuarse con mucho cuidado y responsabili
dad las implicaciones de estas situaci6n, ya 
que los pequefios remanentes de bosque que
le quedan al pals, podrfan eliminarse en los 
pr6ximos cinco ahios si contin~an las ten
dencias actuales de explotaci6n. 

El Salvador afronta la triple problem~tica de 
ser uno de los paises m~s pequehios, el m~s 
densamente poblado y el m~s reducido en 
Areas naturales del continente americano. 
Con la excepci6n de los bosques salados 
(manglares) y de pino, queda menos del 30/o 
de la vegetaci6n natural del pals, en Areas 
continuas de extensi6n significativa e inclu
yendo estas dos formaciones se cuenta sola
mente con un 60/o cubierto de dicha vegeta
ci6n, sin teneren cuenta los matorrales y los 
bosques de latifoliadas. De aigunas comunida
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des naturales, como la del bosque pantano-
so de Zapotit~n o las de los morrales, no han 
quedado vestigios apropiados para protec-
ci6n o restauraci6n. En estos casos s6lo 
quedan las opciones de la "reconstrucci6n" 
de una pequeia reserva o simplemente el 
descartar dichas ireas de la lista de futuros 
parques o reservas del pais. 

sificar reas naturales oel potencial de diver
sidad natural de 6reas desprovistas de su ve
getaci6n original en El Salvador, e la que ha 
sido desarrollada por Holdridge (1975) 17/ 
modificada y refinada por Tosi y Hartshorn 
(1978). 
(1978). 

Empleando los par~metros clim~ticos y bio-
A pesar de lo anterior, si se excepta el bos- clirnticos que caracterizan su sistema de 
que o selva Iluviosa de tierra baja, que carac- clasificaci6n, Holdridge ubic6 6 zonas de vi
teriza a muchos pai'ses de la vertiente del da dentro del Pafs (Ver No. 5.1 de Bosques 
Caribe (o Atlntico) de Centroam~rica, y a 
las zonas esencialmente cles6rticas de la par-

y Silvicultura), que son: a) bosque seco tro
pical; b)himedo tropical; c)himedo subtro

te oriente-central de Guatemala, puede de- pical; d)muy htmedo subtropical; e)muy 
cirse que El Salvador a'in cuenta con peque- hjmedo montano bajo subtropical; f)muy 

ias representaciones de las principales co- h6medo subtropical. En este trabajo se ha
munidades biol6gicas del istmo centroame-
ricano. Entre 6stas se han identificado las 

cen varios acuciosos senalamientos como la 
importancia de conservar la partf, superior 

siguientes: playa arenosa; plava rocosa; arre-
cife de coral (del Pac(fico); basque salado o 
manglar; bosque de planicie costera; bosque 

del Cerro El Pital, en Chalatenango, asf co
mo del bosque seco de San Diego, cerca de 
Metap~n; sin embargo noes muy factible en 

seco latifoliado de tierra baja; bosque latifo-
liado de tierra baja, morral; bosque latifolia-
do de tierra media baja; bosquje latifoliadode tierra media alja; bosque de pino (varios);
detierra media altasbasque de pino (varios);bosques de encinos, roble, encina-roble y ~ 

este momento,la aplicaci6n de este sistema 
para la clasificaci6n especffica de areas natu
rales en El Salvador. Esto 6ltimo se debe m~s que todo alo fuertemente perturbadas, 
alteradas y reducidas que est~n las pocas,reas naturales del pao's; a que los movimien

pino-roble; bosque latifoliados perennifo- tosde uca de Iafaua trasien en -
lios (bosques nebulosos, volcinicos y de cor-
dilleras); lagunas eutr6ficas y lagos eigotr6-

tosde mucha de la fauna trascienden consi
derablemente los umites de estas peueas 

ficos o "j6venes". 6reas naturales, ya que en estos momentos 
hay muy poco dato bisico como para ir-

Se reconoce que la clasificaci6n anterior, de plantar este m6todo en el campo. 

car~cter mns que todo descriptivo, requiere A pesar de lo nterior, este sistema parece 
del apoyo de un an~lisis m~s profundo para
determinarcriteriosde zonificaci6ri y mane- representar uno de los m~todos cuantitati
jo en forma permanente y positiva. vos y analiticos de mayor potencial, para 

ubicar y delimitar 6reas para conservaci6n y 
La conservaci6n de las 6reas naturales en El uso como parques nacionales en el futuro. 
Salvador corresponde en la actualidad al Este m~todo, complementado con criterios 
Servicio de Parques Nacionales y Vida Sil- de clasificaci6n de suelos, constituye una 
vestre del CENREN. base ecol6gica mis objetiva que Ioque ac

tualmente se define con criterios mis que 
De 1976 a 1980, el mencionado Servicio tcdo visuales y subjetivos. Sin embargo, ser6 
uni6 esTuerzos con el Museo de Historia Na- necesario siempre tener en cuenta movi
tural, para realizar un inventaro de los re- mientos de fauna, tamaho del 6rea a con
cursosde flora y fauna de las reas naturales servarse, estabilidad gendtica y otros facto
bajo estudio para su conservaci6n, pero la- res para delimitaciones y planes de manejo 
mentablemente este esfuerzo conjunto ha a largo plazo. 
cesado. 

7.3 Clasificacion y zonificacion de las dreas na-
Con el Instituto Salvadoreho de Turismo turales. 
(ISTU), hay tambi~n ciertos esfuerzos con- Dado que, segin la altura sobre el nivel del 
juntcs para salvaguardar algunas 6reas natu-
rales, en particular en las dos 6reas actual-
mente bajo sU custodia (Cerro Verde y el 

mar, se han podido detectar diferencias en 
temperatura, humedad relativa y precipita
ci6n, las cuales afectan notablemente la es-

Parque Deininger). estructura y comportamiento de las comu

7.2 Zonas de vida o formaciones vegetales segn 
L.R. Holdridge. 

17/ HOLDRIDGE, L. R.Mapa ecol6gico de El Salvador, Minis
terio de Agricultura y Ganader'a, Direcci6n General deRecursos Renovables y Programas de las Naciones Unidas 

Una de las formas m~s interesantes para cla- para el Desarrollo/FAO, San Salvador, 1977, 98 p. 
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nidades biol6gicas, en particular de los bos-
ques naturales, se ha utilizado la siguiente 
clasificaci6n de zonas: 

principales 6reas naturales remanentes, pero 
atn queda pendiente la parte nor-central y 
nor-oriental ( Mapa No. 10 ). La gravedad 
de la situaci6n de la escasez de 6reas natura

-Tierra Baja (0-600 msnm) les en El Salvador, se advierte al sefialarse 
-Tierra Media-Baja (600-1.200 msnm) que la extensi6n de las 37 6reas naturales 
-Tierra Media-Alta (1.200-1.800 msnm) y 
-Tierra Alta (1.800-2.730 msnm) 

hasta ahora identificadas, no logra Ilegar a 
las 40.000 Ha (400 Km2 ). is/ 

La zona de tierra baja muestra mayor unifor-
midad de temperatura, precipitaciones mds 

7.4 Princip.ls 6reas naturales del pans 

bajas y una diferenciaci6n m6s marcada en- Las principales 6reas naturales de El Salva
tre la estaci6n seca y la Iluviosa. Con excep- vador son las siguientes: 
ci6n de los bosques de planicie costera 
(0-100 msnm), los de esta zona muestran 7.4.1 Bosque Nebuloso de Montecristo (y alrede
un grado muy desarrollado de caduceifolie- dores). 
dad, Ilegando inclusive en los bosques secos 
a que m~s del 900/6 de las especies de ,rbo-

Hay aproximadamente 3.920 Ha, de bosque 
nebuloso en esta 6rea, de las cuales 920 co

les boten las hojas durante la estaci6n seca. 
Esto a su vez afecta notablemente la estruc-

rresponden a El Salvador y las 3.000 restan
tes a Guatemala y Honduras. 

tura, diversidad y comportarniento de la 
fauna existente. 

La zona de tierra Media-Baja, muestra m~s 
precipitacion y menor uniformidad de tem
peratura que la anterior. Ciertos factores de 
humedad ain no identificalos (posiblem-nte 
rocfo o la humedad relativa), contribuyen a 
que un porcentaje mucho menor de 6rboles 
boten las hojas durante la estaci6n seca. En 
consecuencia, la diversidad biol6gica es ma
yor dada la existencia aian de temperatura 
favorable ("tropicales") y las poblaciones 
de fauna son m~s estables en tamaho y mo
vimiento. 

La zona de tierra Media-Alta presenta ya al
gunas caracterfsticas "templadas" con nota
ble, presencia de bosques de pinos, encinos, 
y robles, por lo general mezclados con g6ne
ros m~s propios del tr6pico. Aparte de tener 
ura temperatura media anual ligeramente 
menor que la zona anterior, las diferencias 
clim~ticas con aquella zona ann no son muy 
claras en cuanto a su efecto sobre la estruc
tura de las comunidades biol6gicas. 

La zona de tierra Alta, muestra ya ciertas 
caracter sticas de temperatura m inimas 
(OOC y a veces mis baja), asf como una pre
cipitaci6n mayor aumentada por la presen
cia de neblina y rocio que muestran un claro efecto sobre Iaestructura y diversidad de 

las comunidades biol6gicas existentes de las 

FOTO No. 8- Vista parcial del bosque Nebuloso de Montecristo, 
en Metap~n, Depto. de Santa Ana. 

cuales el bosque nebuloso, con su diversidad 
y exhuberanuia, es la mis notable. 

18/ Esto es apenas un 20/a del territorio do El Salvador, cifra 
preocupante cuando se observa que la mayoria de los 

M~s de un 700/6 del territorio nacional ha 
paises de la regi6n latinoarnericana buscan establecer o han 
establecido del 5 al 100/o m(nimo de sL: territoio como reservas y parques. En el caso de Costa Rica, el 19/o del 

sido estudiado con cuidado para detectar las teritorio Nacional esta declarado como area silvestre. 
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Con mds de 225 especies de orqu deas, 50 
bromelias, 100 de helechos y otras epffitas 
y plantas primitivas, posee la flora nms di-
versa del pa is en estas dos categor 'as. La flo-
ra arborea muestra una diversidad sorpren-
dente de m~s de 140 especies, dom inada por 
robles (Fagaceae) V "laureles" (Lauraceae). 

Esta variedad de arboles incluye cuat-o es-
pecies recidn descritas como nuevas para la 
ciencia (Reyna de Aguilar, com. pers.) La 
fauna incluye varios anirna!es limitados a 
este bosque en el pa(s, como el quetzal 
(Pharomacrus mocinno), la chacha negra 
(Penelopinanigra), la paloma codorniza (ore-
opeleia albifacies), el venadito rojo (Adza-
ma americana) y varias especies de musara-
has, murci6lagos y reptiles que s6lo se cono-
cen en este bosque. 

El bosque nebuloso de Montecristo esti ro
deado por otros de roble, encino, pino y 
cipr6s que es imperativo incluir en un pro-
yectado parque nacional en el 6rea, ya que 
existe un notable movimiento de mucha de 
la fauna del bosque nebuloso a estos otros 
bosques. 

Los volcanes, comprenden la parte sur del 
LospartaetoenAna partenore del
Departamento de Santa Ana, parte norte del 
Departamento de Sonsonate, el Volc~n de 
Izalco con sus lavas hacia el sur y las partes 
superiores del Cerro Verde y del Volcn deSanta Ana, con una extensi6n de alrededor 
de 6.500. Ha. 

Esta drea contiene el volcn m~s joven del 
pais (Izalco), el enorme crater del volc~n de 
Santa Ana con su pequeia laguna azufrosa, 
y los bosques nebulosos, de alturas media-
alta, de cipf-s (Cupressus lusitanica), pina-
bete (Alnus acuminata) y otrascomunidades 
naturales. Casi la mitad, incluyendo todo el 
Volc~n de Izalco y sus lavas, es de propiedadnacional. 

La flora epffita, siempre muy atractiva, es 
de diversidad mucho menor que la de Mon-
tecristo. El quetzal y la chacha negra, ya ex-
tintas en esta 6rea, podrian ser re-introdu-
cidas con programas apropiados. 

7.4.3 Picacho - Boquer6n 

Situado entre las partes centrales de los De-
partamentos de San Salvador y de La Liber
tad, es de aproximadamente 1.500 Ha abar-
cando toda la orilla y parte interior del Bo-
quer6n y la parte superior del Picacho, con 
el bosque nebuloso y bosque latifoliado de 
tierra media alta que se extiende sobre la la-
dera oriental del mismo. La fauna local ha 

7.4.4 

7.4.5 

7.4.6 

7.4.7 


7.4.8 


sido fuertemente diesmada por caceria y ain
 
el pequeio guardabarranco c3f6 (Meadestes
 
obscurus) ha sido muy reducido en su pobla
ci6n, como consecuencia de la persecuci6n
 
a la que se ha visto ,.ometido como ave de
 
canto. Aspectos de infraestructura inadecua
da y un camino mal ubicado en la parte su
perior del Picacho, ocasionaron una catistrofe que ceg6 muchas vidas humanas en la
 
ciudad capital en Septiembre de 1982, al
 
desprenderse un alud de dicha zona.
 

Volcin de San Vicente.
 
Cuenta con un pequeo bosque nebuloso en
 
la co upeqe u s nebloso en
 
lapartesuperiordeunas 150 Ha, dividida en
 
dos cuerpos, de las cuales una ha sido ofre
cida en donaci6n al Estado.
 

Volc~n de San Miguel. 

Crater volcinico activo con algunos relictos
 
de bosque de roble y de latifoliadas de altu
ra media-alta y Lija en la falda sur. De unas
 
1.300 Ha se une en la parte sur con la lagu
na de El Jocotal.
 
El Pital - Los Sesemiles
 

Situado en la parte norte del Departamento
de Chalatenango, contiene un pequeio relicto (500 Ha) de lo que uha vez fue el bosque 
nebuloso m~s diverso y extenso de E!Sal
vador. lncluye a 6nica rea clasificada por 
vadrInle la ni bre lsc por
Holdridge (1976) como bosque muy mon
tano tropical. A6n cuando quedan algunos quetzales y chachas negras, habr, que
adquirir por lo menos 1.000 Ha, y realizar 
delicados trabajos de restauraci6n, para lo
grar una estabilidad minima necesaria para 
que perduren las poblaciones m~s interesan
tes de la fauna nativa. 

Volc~n de Conchagua 
Este interesante volcn se encuentra en a es-Et neeat ocns nunr nl squina Sur Oriental del Departamento de la 
Uni6n, junto al Golfo de Fonseca. Surge 
desde el nivel del mar hasta una altura de 
1.243 msnm. Posee una franja de bosque 
desde su cima hasta la orilla del mar en sus 
laderas orientales, asociada con un intere

sante conjunto de playas rocosas, arenosas 
y farallones. 

El Imposible 
Se encuentra en la parte sur del Departa. 
mento de Ahuachapn sobre la cordillera de 
Apaneca, desde los 350 hasta los 1.350 
msnm. Es por excelencia el bosque latifolia
do de altura media-baja ms representativo 
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FOTO No.9- Vista panormica ddl Bosque El Imposible en el
Depto. de 	 Ahuachapan. 

del pafs. Posee la mayor diversidad de flora 
y fauna conocida en El Salvador: mds de 
300 especies de 6rboles sin mayor predomi-


nancia 	de especies hasta ahora detectadas 
y una fauna muy Ilamnativa. 


Entre los animales m~s interesantes de esta 
6rea est~n el aguila crestada negra (Spizae-
tus tyrarnnus), el rey zope (Sarcoramphus 
papa), el gaviln blanco (Leucopternis albi-
cillis), la paloma suelera rojiza (Geotrygon 
montana), el pajuil'(Crax rubra), la pava de 
monte (Penelope Purpurascens), el carpinte-
ro real o montafiero (Phloeoceastes guate- 
malensis), buho blanco y negro (Ciccaba ni-
grolineata), el puma (Fells concolor), el ti-
grillo mayor y ocelote (Felis pardalis), el 
cuche de monte de collar (Tayasu tajacu), 
el perico ligero (Eira barbara), el oso hormi-
guero o colmenero (Tam andua tetradactyla), 
y el tepezcuintle (Agouti-paca). Unos rios 
cristalinos ricos en fauna invertebrada y el 
famoso "temepech(n" (Agnostomus moti. 
cola), cumplementan la riquaza del Srea. Ac-
tualmente casi la mitad est6 bajo custodia 
del Estado (Servicio de Parques Nacionales 
y Vida Silvestre), aunque s6lo 1.000 Ha han 
sido legalmente adquiridas. 

7.4.9 	 Las Termdpilas 


Proyectado como reserva del jrbol nacional 
Ilamado "Balsamo" (Myroxylon Balsamun), 
contiene adem~s un bosque de transiui6n 

entre el bosque latifoliado de tierra baja y el 
de tierra media-baja. De unas 500 Ha, su 
rango altitudinal es de 350 a 650 msnm. Se 
encuentra ubicado en la parte central de la 
cordillera del b)6lsamo en el Departamento 
de la Libertad. 

7.4.10 	Barranca de El Sisimico 

Sin duda el sitio de mayor interds paleonto
16gico hasta ahora descubierto en el pais y 
uno de los m~s interesantes de Centroam6
rica. Del pleistoceno reciente, abarca unas 
200 Ha, y se encuentra en el Departamento 
de Sari Vicente, a 5 Km al Este de la ciudad 
del mismo noribre. 

7.4.11 	 Bosque de San Diego 
Es el 6nico bosque seco existente en el pa 's. 
Ubicado en las faldas del Volcin de San Die
go (350-780 msnm), al Sur de la ciudad de 
de Metap~n en la parte Nor-Occidental del 
Departamento de Santa Ana. Cubre unas 
4.500 Ha; es caducifolio en mds de un 900/a 
y posee una interesante diversidad de cact6

ceas, incluyendo los cactus "organos" (Le
maireocereus eichlaii) y las pitahayas (Acan
tocereus pentagonus). No parece contar con 

mucha fauna endmica aunque es de los po
cos sitios del pais en que pueden observarse 
cotorras de frente blanca (Amazona albi
frons) y la masacuata o boa de hule (Loxo
cemus bicolor). 

7.4.12 	 Parque Deininger 
Ubicado en el Departamento de La Liber
tad a unos 5Km al este del Puerto riel mis
mo nombre, su rango altitudinal es de 10 a 
230 msnm. Este es un bosque secundario 
con gran potencial para su restnuraci6n, 
siendo necesario ademds de medidas protec
tivas, la adquisici6n de unas 300 a 400 Ha 
adicionales, en la planicie que separa al bos
que de la carretera de El Litoral. 

7.4.13 	Nancuchiname 
Constituye el Cltimo remanente de bosque 
de planicie costera propicio para el estable
cimiento de un parque nacional de este tipo 
en El Salvador. De aproximadamente 1.140 
Ha. Se encuentra en el Departamento de 
Usulut~n, sobre la ribera oriental de la parte 
inferior del rio Lempa. 

Representa un poco menos de lo del bos
que que una vez cubri6 la planicie costera 
de El Salvador. Aunque de diversidad menor 
que la de El Imposible o amn la de Monte
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cristo, este bosque, una vez restaurado, Ilega-
rfa a ser muy atractivo pata el piblico, de-
bido a la presencia de numerosas y Ilamati-
vas especies que se pueden observar con fa-
cilidad, como la Iora de nuca amarilla (Ama-
zona achrocephala), el tuc~n de collar o pi-
co de navaja (Pterglossus torquatus), la igua-na (Iguana iguana), el garrobo ;Ctenosaura 
namilis) afa gCeoroya(Iguan Atel e 
simliis), el mono araia (A teles geoffroyi)y 

Contiene adem~s un gran potencial para la 7.4.16 
reintroducci6n de la guara escarlata (Ara 
macao), el rey zope (Sarcormphus papa ), 
el cuche de monte (Tayassu ta/acu) y el gran 
oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tri-
dac tyla). 

Este bosque fue comprendido en su tota-
lidad por Ia reforma agraria, primera etapa, 

realizada a partir de 1980. Desde hace mu-
cho tiempo ha sufrido fuerte dahio a causa 
de talas, para la obtenci6n de maderas finas 
o para lefia, as i como por la cacer fa.aramindeayrmptnc 

7.4.14 Barra de Santiago 

Esta 6rea fue hasta hace poco el manglar
mis intacto y diverso en fauna de El Salva-

dor. Sufri6 recientemente un duro golpe o-
casionado por un cicl6n que azot6 la Costa 
sur-occidental del pais. Ubicado en la costa 
del Departamento de Ahuachap~n cercana a 
Guatemala, es im')rescindible para mantener 

,'aunaen forma perdurablesu diversidad de 
y asegurar la protecci6n de ciertas dreas 
complementarias, en particular del Zanj6n 
del Chino al Occidente, as( como de bos-
ques pantanosos y de planicie costera adya-
cente. Entre su fauna m~s interesante est6 la 
machorra (Lepisosteus tropicus), el cocodri-
1O (Crocodyius acutus), el caiman (Caiman 
crocodylus), la garza rosada o morena 
(A/aia aja/a), la cotorr, de frente blanca (A
mazona albifrons), y muchas especies de a-
ves acuiticas. La mayor parte de los mangla-
res de esta 6rea (m6s del 85 0/o) son nciona- 8. 
les y se han lljvado a cabo en ella varios pro
yectos de restauraci6n y producci6n de vida 
silvestre por el Servicio de Parques Naciona-
les y Vida Silvestre, que actualmente la tie-
ne bajo su custodia y manejo. 

7.4.15 El Jocotal 
Es una laguna pequeha, muy eutroficada, 
que se encuentra directamente ar Sur del 
que secuenrraiectaene al d lsur
volc~n Chaparrastique, en el sur del Depar-

tamento de San Miguel, cuyas lavas dan ori
gen a los principalesmanantiales que alimen-
tan a esta laguna. Una numerosa poblaci6n 

de aves acu~ticas, en particular gallinetas de 
agua y patos silvestres, la utiliza para repro
ducirse en el caso de las aves migratorias o 
como 6rea de descanso. Su extensi6n es de 
500 Ha en la estaci6n seca, pero se duplica 
durante la estaci6n Iluviosa. 
Su fauna mostr6 un sorprendente incre-S an ot6u opedneice 
mento desde que el Servicio de Parques Nacionales y Vida silvest- inici6 la vigilancia 
y restauraci6n del lugar en 1976. 

Los C6banos 
Esta formado por un arrecife de coral situa
do al Sur-Este del Puerto de Acajutla, en el 
Departamento de Sonsonate. Su extensi6n 
ain no ha sido determinada con toda preci
si6n, pero abarca por lo menos 8.000 Ha. 
Es el 6nico arrecife de coral en el Pacffico,
perteneciente a Guatemala y El Salvador; hasido poco estudiado. Recientemente se ha 
iniciado un inventaro ilustrado de los paces
 
de esta zona. Sin duda alguna, se trata del
 
Yrea marina de mayor importancia en Iacos

nlaos 
ta de El Salvador, por su diversidad biol6gi

ca y su potencial atractivo turistico. 

Existen otras 6reas naturales de inter6s que 
pueden verse descritas en el cuadro No. 6-1 
del apndice. Hay fuertes posibilidades de 
que existan otras ain no detectadas oor el 
Servicio de Parques Nacionales y Vida Sil
vestre dentro del ,rea "estudiada", en parti
cular en la costa del Bdlsamo y en la partesuperior de algunos cerros y volcanes. 

No se cuenta a6n con una legislaci6n apro
piada para el establecimiento y manejo de 
un sistema de parques nacionales y reservas 
equivalentes en el pa is, excepto un cap ftulo 
en la ley forestal que contempla el estable
cirriento - pero no el manejo o delimita
c6n - de parques nacionales y reservas equi
valentes. 
Sin embargo, ya existe un proyecto de ley 
para la conservaci6n de 6reas naturales en 
El Salvador. 
Zona Costera 

La zona costera o costa de El Salvador, est6 
ubicada en la vertiente del Pacifico Centro
americano. Desde su li'mite Occidental fron
terizo con la Reptblica de Guatemala, se 
extiende unos 185 Km, en direcci6n aproxi
madamente ESE hasta la punta El Faro, 
donde se inicia el Golfo de Fonseca. De es
te segundo punto se dirige hacia el Norte y
luego Nor Este hasta ;a desembocadura delrio Goascor~n, punto limitrofe con Ia Repu

blica de Honduras. Su longitud total es de 
321 Km. (ver mapa No. 11). 
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MAPA N2 11
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La Costa de El Salvador como regi6n ,FeogrM-
fica ha sido delimitada y descrita en trma 
muy l6gica y precisa por Gierloff Emden 
(1976). En primer lugar, este autor seiala 
las caracteristicas de transici6n de la costa 
de El Salvador, ya que hacia el Oeste (Gua-
temala y M6xico) predomina el tipo de cos-
ta de laguna y compensaci6n, sin mayores 
divisiones como pen fnsu las o golfos. Sin embargo, 	 hacia el Este (Nicaragua, Costa Ricabano, ia coEstae s uniformeu Ric8.1.2, xis-y Panamd), la costa no es uniforme, exis
tiendo muchos golfos, penfnsulas e inclusi-
ve acantilados, formados por montaias que 
Ilegan hasta la orilla del mar. 

La regi6n propiamente sehalada por Gierloff 
Emden, que abarca la costa de El Salvador, 
se extiende a ambos lados de la I(nea diviso-
ria tierra/mar. Tierra adentro se extiende 
por planicies costeras hasta una elevaci6n 
de aproximadamente 100 msnm, donde en 
forma abrupta y difere~icial se levanta la ca
dena volc~nica. 

8.1 	 Divisibn de la zona costera y del 
Area marftima 

La costa de El Saivador est6 dividida en seis 
zonas:al 

-La gran planicie costera del Occidente con
 
una angosta faja de lagunas (desembocadu-

ra del r'o Paz hasta el I(mite Sur Occi-

dental de la Sierra del B6lsamo). 

-La costa acantilada de la Sierra del B6lsa-

mo (0-50 msnm). 


-La planicie costera central, con los man-glares yestuarios de Jaltepeque y Jiquilisco. 

-La costa acantilada de la Sierra de Jucua
ran. 

-La costa liana o planicie Oriental, con pe-
quehas lagunas. 

-La costa del Golfo de Fonseca, que abar-
ca la costa de derrumbe de Conchagua, el 
delta del Goascorin y las islas del.Golfo de 
Fonseca. 

8.1.1 	 Gran planicia costera Occidental. 
Se divide en dos secciones, una Occidental 
y otra Oriental. La parte Occidental, com-
prendida entre los rfos Paz y Grande de 
Sonsonatc, es una planicie angosta ( unos 
8-10 Km. promedio). Posee una serie de 
pequeios esteros o lagunas costeras, inclu-
yendo una relativamente grande denomi
nado Barra de Santiago. Estos esteros son 
alimentados por unos 10 a 12 rfos pequefios 
que corren hacia el Sur desde la Sierra de 
Apaneca (antes mencionada). 

La parte Oriental es una planicie m~s ancha 
que penetra un poco entre la sierra de Apa
neca y la sierra del B6lsamo. Limita con el 
mar mediante un acantilado que alcanza los 
10 m de alto (a ensenada de Acajutla) y 
playas rocosas. Sobre la prolongaci6n de es
ta secci6n rocosa en el mar se encuentra el 
arrecife del coral de Los C6banos. 

Costa Acantilada de la Sierra del Blsamo 

Extendidndose desde el estero de Barra Sa
lada en el Oeste, hasta el Puerto de La Li
bertad al Este, este trecho de la costa de El 
Salvador mide aproximadamente unos 40 
Km de largo. Se caracteriza por poseer can
tiles o acantilados de hasta 40 m, encon
trdndose en muchas partes, frente a ellos, 
terrazas de playas rocosas, pequefias playas 
arenosas (sobre todo, donde salen los rfos 
al mar) y muchas cuevas. 

8.1.3 	 Planicie costera central 
Esta es 	 la zona mds extensa en longitud y 
Area, extendi6ndoso por m6s de 100 Km, entre el Puerto de La Libertad al Occidente y

tre rt de a Baha dei 
extremo oriental de a Bahfa de Jiquilis

co, en el Oriente. 

Incluye 	 los esteros de Jiquilisco y Jaltepe
que, el primero y segundo del pa is en exten
si6n respectivamente, ambos con abundan
tes manglares y largas plavas de arena al 
frente. 	Estos esteros y/o sus playas son ali
mentadas por tres de los principa!es rios delpa's: Jiboa, Lempa y Grande de San Miguel,de Oeste a Este. 

8.1.4 	 Costa acantilada de la Sierra de Jucuardn. 
Extendida en un trecho aproximadamente 
de 17 Km,entre la playa de El Espino al 
Este de Jiquilisco y la playa El Cuco, m~s al 
Oriente. Aunque la sierra de Jucuar~n y la 
sierra del B6lsamo parecen ser similares en 
topograf ia y origen, la linea costera al fren
te de la sierra de Jucuar~n es muy diferente, 
en particular porque s6lo en ciertos puntos 
Ilegan los acantilados propiamente hasta la 
orilla del mar, a travds de salientes de costa 
rocosa 	 abrupta. Entre estos salientes hay 
unas playas rectas planas sorprendentes, 
siendo consideradas 6omo de las m~s hermo
sas del pats. 

8.1.5 	 Planicie Orienlal. 
Esta secci6n de la Costa de El Salvador se 
extiende en forma casi rectil inea de Oeste 
a Este, 	entre la playa de El Cuco y la punta 
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de la peninsula de Amapala (punto inicial 
del Golfo de Fonseca en el lado de El Salva-
dor). La parte Occidental (entre El Cuco y 
Las Tunas) se caracteriza por tener playas 
arenosas similares a las de la zona anterior. 

La parte Oriental entre Las Tunas y Punta 
Amapala, es mds variada y contiene peque-
liosacantilados, playas rocosas y playas are
nosas. Los pequeios manglares de Intipuci 
y Las Tunas son alimentados por los rfos 
San Ram6n y El Amatal, respectivamente. 

8.1.6 	 Golfo de Fonseca. 

Esta zona puede dividirse en cuatro partes: 
a) La Bahfa de El Tamarindo, directamente 
al Norte del Punto Amapala, con playas are-
nosas al frente del estero de El Tamarindo; 
b) la costa de derrumbe de Conchagua, que 
rodea el volc~n de este mismo nombre has
ta la ciudad de La Uni6n, caracteriz~ndose 
por una serie de acantilados fuertes aunque 
generaimente bajos, playas rocosas y unas 
pocas y pequefias playas arenosas; c) el del
ta del r(o Goascor~n, con extensos mangla
res e islas arenosas, que van desde la ciudad 
de La Uni6n hasta la desembocdura del rio 
antes mecionado, y d) las iskl', Jel Golfo 
correspondientes a El Salvador, que inclu
yen las 	de Meanguera, Meanguerita, Zacati-
Ilo, Conchagua y Martin P.rez. 

FOTO No. 10-Vista parcial de zona costereaen el Golfo de Fon-
seca, Depto. de La Uni6n. 

La costa de El Salvador, mar afuera (6rea 
maritima), se divide en tres zonas: 

-La plataforma continental, desde la orilla 
del mar hasta los 150 m, de profundidad 
(40-80 Km, de la costa). 

-La frontera continental, de los 150-500 
m, de profundidad. 
-El talud continental de ia Fosa de Guate
mala, desde los 500 m, hasta profundidades 

superiores a los 5.400 m. 

...A. 

. 
lei 

FOTO No. 11- Pescadores colocan red en el estero de Jaltepeque, 
Depto. de La Paz. 

8.2 	 Formaciones de la costa 
Las observaciones de Gierloff-Emden 
(1976), Armitage (1975), Stirton y Geale 
(1949) y Weil (1954), sumada a principios 
b~sicos sostenidos por la teor'a ya confir
mada de desplazamiento continental (no a
ceptada, en su trabajo original sobre la cos
ta de El Salvador, por Gierloff-Emden), per
imiten ampliar la descripci6n de este 6ltimo, 
de c6mo con mucha posibilidad se ha for
imado el relieve actual de la costa de El Sal
vador. 

Los principales factores que han Ilevado a la 
configuraci6n actual de la costa de El Salva
dor son los siguientes: 

-Levantamientos y hundimientos de tierra 
-Erosi6n y sedimentaci6n 
-Resaca y corrientes marinas
Los levantamientos y hundimientos de tie

rra, causados principalmente por fuerzas 
tect6nicas resultantes del moviiniento de El 
Salvador ( y el resto del continente america
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no) hacia el Ocdano Pac ffico, son tipificados 
claramente por la Cordillera del Blsamo y 
las colinas de lucuarAn, por un lado; y la 
formaci6n de varios de los lagos y lagunas 
de la planicie costera, por otro. 

gadores acerca de que 6ste es el i6nico arre
cifeen el Pacffico de El Salvador (y tambi6n 
de Guatemala), mds las investigaciones re
ciente s obtenidas por buceo en el 6rea, se 
reconfirmarfa que 6sta es, con toda proba-

Los fuertes acantilados o farallones al Norte 
de la cordillera del Blsamo y tambidn la 
Sierra de Apaneca, mas la ausencia de mate-
ria volc~nica joven, indican claramente una 
formaci6n por levantamiento. La peculiar y 

bilidad, la comunidad biol6gica marina mts 
diversa y espectacular en la costa inmediata 
del pal's. Evidentemente, este arrecife se ex
tendia un poco m~s hacia el occidente, pero 
el dragado hecho para la construcci6n del 
muelle de Acajutla, sumado a los trabajos 

marcada inclinaci6n de la "planicie" coste- de una cementera anteriormente existente 
ra tambidn, posiblemente, se explica de esta 
manera. 8.3 

en ese mismo lugar, destruyeron esta parte. 
Componentes de la Zona Costera 

La Ifnea costera propiamente dicha parece Se pasar6 ahora a evaluar los componentes 
que debe su forma actual a una combina-
ci6n de sedimentaci6n causada por los rfos 

de la zona costera en el siguiente orden: 
a) Planicie costera; b) Manglares; y c) Pla

y la resaca del mar, cuyo fondo pr6ximo al yas. 
mar adelante del litoral, es afectado tanto 
por fen6menos tect6nicos como por corrien- 8.3.1 Planicie costera 
tes marinas. Se divide en tres secciones: Occidental, Cen

tral y Oriental. La vegetaci6n origina de la 
En la conflictiva interfase mar/tierra, en lasEn I coflitivaintrfaemr/tirra enlasde 
desembocaduras de los principales rios del 
pals, los manglares han jugado un papel adi
cional en el levantamiento del nivel de tie-

planicie costera, excluyendo la vegetaci6nplaya y los manglares, era primordial
me n bos perenoeaiforialo 

de mis de 1.400 Km 2 , si se estima con base 
rra y Ia formaci6n de esteros y barras.
manglares y las barras acompaiantes 

Los 
son 

en la extensi6n de las tierras aluviales de laplaniciecosteraen la actualidad. Enextensio

muy inestables en su contiguraci6n por la 
continua entrada y distribuci6n de sedimen-

nes rrucho mis pequehias, dependiendo si 
se trataba de suelos pianos de tipo grumosoinundable o de tierras muy rocosas, habian 

to que los alimenta desde tierra adentro, do 
cual cambia continuamente ei equilibrio de 
las fuerzas agua/sedimento. Sin embargo, a 
pesar de que los manglares pueden estar cam-

tambi~n bosques de morrales (Cresciento 
alata) o bosque de chaparrales (Cura,ella 
americana). La extensi6n de ambos bosquescombinados, no Ilegaba a los 500 Km2 en la 

biando continuamente en su configuraci6n 
(por lo que resulta inLjtil y aun contradicto-
rio que el hombre busque su "estabilidad), 

planicie costera, estando los morrales con
centrados principalmente enla costa de 
Sonsonate aparte Oriente de La Unin, 

el resultado en el tiempo es una continua 
formaci6n de tierra firme en direcci~n alformci~ detierairmeen ireci~ al1960-1965) 
mar (Davis, 1938). Esto es perticularmente 

"'yn 
en 1964 (Memoria Anual de la COPAL,pone de relieve el grave pro
b96ase9aad po r ar el rao 

evidente en la Bahia de Jiquilisco donde, blema sefialado por el autor citado. 

por ejemplo, puede verse que "Los sistemas 
de cordones costeros de !as islas Espiritu 

Mientras que los chaparrales estaban ubica
dos, mAs que todo, en la parte Sur del De-

Santo y Madresal forman la antigua Ilnea partamento de La Uni6n. 
de costa. El estero desemboca antre ambas 
islas" (Gierloff-Emden, 1976, p. 141). Parece que existi6 un tipo de bosque en la 

Lascomunidades marinas b6nticas del litoral 
de El Salvador, son en esencia desconocidas, 
no pudi~ndose tipificar las comunidades que 

planicie costera diferente a los anteriores,
ubicado en las partes mAs altas de la pen in
sula de San Juan del Gozo, al Sur-Oeste de 
la Bahia de Jiquilisco. Este bosque, ubicado 

habitan en el fondo rocoso, en los lechos 
arenosos (que parecen ser los dominantes) 
y de otros. 

sobre tierras arenosas y m~s expuesto a la 
brisa del mar que los bosques perennifolios 
de las tierras aluviales atr~s de los mangla
res, fue descrito por Dickey y Van Rossem 

Gierloff-Emden observaron en 1976 el arre-
cife de coral ubicado directamente al Sur-
Este de la playa de Los C6banos; en caso de 
confirmarse la observaci6n de estos investi-

(1938) como un bosque seco de altura me
dia y muy denso. Contaba con fauna muy 
interesante, como las pavas (Penelope purpu
rascens). 
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A principios del siglo XX, los bosques cos-
teros eran at~n bastante extensos, lo cual 
provocaba evidentemente una fuerte inci-
dencia de enfermedades como paludismo, 
tifoidea y fiebre amarilla. 

Con excepci6n de cierta 6rea de influencia 
de la ciudad de Usulutin y el Puerto El 
Triunfo, el resto de la planicie era en esencia 
un manto de bosque. No fue sino hasta 
1922 que nuevos esfuerzos por sembrar algo-
d6n en estas tierras, motivados por la cali-
dad obtenida en Usulutdn, condujo a la des-
trucci6n de Sreas significativas de bosque en 
el Departamento de La Paz para establecer 
este cultivo (Choussy, 1931). 

En esa misma d6cada, Dickey y Van Rossem 
(1938), describfan la existencia de magnffi-
cos bosques atris de los manglares de a Ba-
rra de Santi' qo y de El Triunfo (Bah(a de 
Jiquilisco), a la vez que expresaban su alar-
ma por la ya evidente rfpidez de su reduc-
ci6n. 

A pesar de lo anterior, buenas extensiones 
de bosque de [a planicie costera sobrevivie-
ron hasta la entrada de la d6cada de 1950. 
Sin embargo, tres factores casi simultineos 
contribuyeron a la virtual eliminaci6n de es-
tos magnificos bosques: a) Una agresividad 
agrfcola, fomentada por los 6xitos contra 
plagas de cultivos y vectores de enfermeda-
des, obtenidos con los primeros pesticidas 
industriales de g.an efectividad, en particu-
larel DDT; b) los precios muy atractivos del 
algod6n en los ahios cincuenta, unidos al ba-
jo precio en ese momento de los pesticidas, 
el petr6leo y la mano de obra; y c) la cons-
trucci6n de la carretera del Litoral. Para prin-
6ipios de los sesenta, 1-abian sido eliminados 
los pequehios pero hermosos relictos en A
huachapin, los del Este del Puerto de La 
Libertad, los de La Paz y a6n los extensos 
bosques de Usulutn. 

Compuesto de un poco mds de 100 especies 
de grboles, muchas de ellas de gran valor co-
mercial como el caoba y el cedro, los recur-
sos naturales valiosos bajo ning6n aspecto 
estaban limitados a especies madereras. Va-
rias palmas de valor para construcci6n rural 
y la artesania como el huizcoyol (Bactris 
subglobosa) y la palma de costa o sombrero 
(Sabal mexicana), crecian en extensas agre-
gaciones, en particular en las partes mis in
mediatas a los manglares o los rios. 

An a la fecha no se ha provisto sustituto a 
estas rilaterias primas en El Salvador. 

Para 1983 los 6nicos relictos de este bosque 
sumaban entre todos apenas unas 2.000 Ha, 
siendo el mis extenso el bosque de Nancu
chiname, de 1.100 Ha en la margen sur 
oriental del rfo Lempa; el de Santa Clara, 
en La Paz de 350 Ha, y el de Escuintla, 
tambi6n en La Paz, de 250 Ha. 

Aparte de la tragedia que para los majestu
osos bosques de la planicie costera de El Sal
vador ha significado la irtroducci6n del al
god6n, es necesario reflexionar sobre la con
veniencia o no de este cultivo en estas bue
nas tierras. Varios expertos han seialado lo 
desprotectivas que son las d6biles raices de 
esta planta, con la consecuente p6rdida de 
fertilidad de los suelos en donde se cultiva, 
asicomoel dahio que causa a los mismos por 
la excesiva aplicaci6n de fertilizantes qu fmi
cos y pesticidas, los cuales tienden a alterar 
lacomposici6n qu mica de los suelos y redu
cir en forma marcada la fertilidad inducida 
por los componentes biol6gicos, sobre todo 
las bacterias y los hongos. 

De particular preocupaci6n son las aplica
clones excesivas do pesticidas, cada vez mis 
fuertes, que tambien han caracterizado a es
te cultivo en El Salvador. Ademis de los e
fectos negativos sobre la salud humana (los 
cuales a6n no han sido estudiados en forma 
apropiada), se evidencia [a dimensi6n con 
que estas aplicaciones afectan las 6reas aleda
ias en particular las estuarin3s. Despu~s de 
un acuerdo informal entre agricultores y el 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, por 
medio del cual se logr6 la virtual suspensi6n 
del cultivo del algod6n al Norte de la Barra 
de Santiago, en el Departamento de Ahua
chap~n, en 1981, se observ. un notorio in
cremento de la fauna. 

Un enfoque muy interesante y detallado so
bre la expnsi6n del cultivo del algod6n y 
sus implicaciones agricolas y sociales, ha si
do presentado por Browning (1971), quien 
advierte acerca de los problemas venideros 
si no se equilibra el cultivo del algod6n en 
estas tierras con otras necesidades del hom
bre, en particular de alimentos. El hecho de 
que esa expansi6n fue de 43.011 Ha en 1960 
a casi 122.309 Ha en 1974, es una prueba 
de ello. 

8.1.2 Manglares o Bosques Salados 

Aunque con su extensi6n de un poco mis 
de 45.000 Ha los manglares representan a
penas un 20/6 del territorio nacional conti
nental, 'a importancia ecol6gica y el impac



to econ6mico y social de estos ecosistemas 

naturales terrestres/maritimos en el pais es, 

sin duda alguna, m~s significativa que las 

simples cifras. 


Por mucho tiempo los manglares fueron con-
siderados como areas de muy poco valor o 
m~s bien indeseables, por sercentros de in-
tenso calor y de enfermedades y por la difi-
cultad de penetrarlos. Sin embargo, varios 
cientificossospecharon de losvalores inmen-
sos de estos ecosistemas y en 1970, Heald y 
W. Odum confirmaron para los manglares lo 
que E. P. Odum ya hab'a demostrado casi 
10 ahos antes, para estuarios de gram (neas 
in 6reas templadas: que los manglares son 
ireas de alta productividad org~nica y bio-
l6gica, incluyendo muchas especies estuari
nas de gran valor comercial y alimenticio. 

Variaspublicacionesposteriores han integra-
do y/o confirmado estas observaciones, co-
mo la de Lugo y Snedaker (1974). 

En El Salvador es suficiente;ver la gran can-
tidad de moluscos, crust~ceos y peces comes-
tibles que se obtienen de manglares no muy 
daiados, asf como la gran actividad repro-
ductora en o frente a estos bosques, de espe-
cies mis bien maritimas, para entender que 
en el pais los manglares son, por excelencia, 
bosques "marinos" de producci6n de alimen-
tos. 

La estructura de los manglares es, aprimera 
vista, muy sencilla. Compuesta a lo sumo de 
cinco especies de drboles con s6lo tres espe-
cies dominantes (comparadas con 100 en 
Nancuchiname, 140 en Montecristo y m~s 
de 300 en El Imposible como bosques de 
planicie costera, altura y altura media, res-
pestivamente), parecer(a que estos bosques 
podrfan "manejarse" con la sencillez con 
que se trata de ordenar muchos de los bos-que 
ques de pino en la America Central. Sin em
bargo, todos los esfuerzos locales por admi-
nistrarlos han reflejado que, por el contra-
rio, existen factores que dificultan marcada-
mente su ordenamiento como "bosques pa-ra explotaci6n de madera".Lasbexltcnyelreoxeivs-

En primera instancia, hay que seialar que 
los manglares no son "comunidades biol6gi-
cas" de cinco espec'es de 6rboles sino ms 
bien "sucesiones" de las cinco especies. Es-
to debe interpretarse en el sentido de 
que estas especies tienen requisitos ambien-
talesdiferentes (Serrano, 1976). As" el man-
gle rojo o colorado (Rhizophora mangle) es 
una especie pionera, que se establece y vive 

en las partes mas expuestas a las aguas del 
mar. A medida que se va formando o ele
vando el suelo alrededor de las rafces de es
tos 6rboles, la exposici6n al agua del mar, la 
circulaci6n, la salinidad y otras car3cterfsti
cas del ecosistema, tambidn van cambiando, 
cre~ndose condiciones paropiadas para las 
otras especies: el mangle negro o el istat~n 
(Avicennia nitida y A. bicolor), respectiva
mente; 6stos a su vez "crean" condiciones 
favorables para el mangle blanco o cinca
huite (Laguncularia racemosa). Por 6ltimq 
donde ya casi no Ilega agua del mar excepto 
en las mareas rois altas, es decir, cWando se 
est6 "en visperas" de convertirse en tierra 
"dulce", se da el botoncillo (Conocarpus 
erectus). 

En la actualidad, la mayor parte de los man
glares son de propiedad estatal, administra
dos por el Ministerio de Agricultura y Gana
deria a trav~s del CENREN con sus Servi
ciosde Desarrollo Forestal y de Parques Na
cionales y Vida Silvestre. Sin embargo, la 
poca investigaci6n y la notable falta de co
nocimientos bisicos y pr~cticos sobre estos 
complejos ecosistemas, han conducido a que 
este "manejo y protecci6n" se limite vir
tualmente a permitir una destrucci6n mds 
lenta (y autorizada) del bosque. 

En ei pasado, muchas 6reas de manglares han 
sido eliminadas en particular las colindantes 

con bosque dulce o tierras cultivadas, para 
lo cual se han utilizado diques que impiden 
el paso del agua del estero para convertirlos 
en "tierra dulce", salineras o chacalineras. 
Se cree que por lo menos el 250/6 del man
glar original ha sido eliminado, aunque el 
fallecido expertoforestal Marc Le6n Rocher, 
estimaba que de la vegetaci6n original de 
manglares se habian eliminado alrededor de 
30.000 Ha equivalentes am~s del 400/6 delarea original. A pesar de Io anterior, atn 

puede considerarse como el bosque m~s 
conservadodel pais. Sin embargo, los mayo
res dahos al manglar han sido en calidad. 
La sobreexplotaci6n y el raleo excesivo si
gue siendo una de las principales amenazas 
que sufren los bosques salados de El Salva
dor. Otro factor negativo ha sido la abun
dante entrada de pesticidas y sedimentos a 
los esteros. El impacto de este segundo fac
tor, en especial el daho a las especies que vi
ven en el fondo del lodo o de la arena, como 
las almejas, congrejos y camarones, a~n no 
ha sidoestudiado. Si a lo anterior se le suma 
la total falta de vedas de caza y pesca en ca
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si todos los manglares (con excepci6n, des-
de 1978, de la Barra de Santiago), puede 
deducirse que la situaci6n de los manglares 
del pals es muy precaria. 

8.3.3 Playas 

En El Salvador se vislumbra con claridad 
el enorrne potencial que sus playas poseen 
para generar el desarrollo turfstico. Sin em
bargo, debe mantenerse un equilibrio en 
este sentido, a fin de evitar pasar por alto 
la funci6n social que deben desempeiar 
las playas para mejorar la calidad de vida 
de la poblaci6n. 

En 1975, una firma consultora public6 un 
estudio de desarrollo turfstico de la zona 
costera de El Salvador (Nathan Associates, 
1975). El dnfasis de este estudio estaba 
puesto en delinear un "Plan Maestro para 
el Desarrollo Turfstico de la Totalidad de 
la Zona Costera ", por un lado, asi como i-
dentificar el'sitio m~s id6neo para estable-
cer "un polo prioritario para desarrollo tu-
rfstico a gran escala", por el otro. A pesar 
de que las consideraciones ecol6gicas de 
este estudio estuvieron limitadas a la con-
taminaci6n de los esteros por pesticidas y alestbleimintodeaea e iE praden H. 
el tratamiento de aguas negras, dej6 entre-
ver con claridad algunas otras considera-

con de igudalg ayortras cenideia: 
ciones de igual o mayor trascendencia: 
"Numerosas parcelaciones y otras formas 
privadas de desarrollo de a tierra, est~n 
cambiando r~pidamente los esquemas dle 
uso de la tierra a lo largo de toda la zona 
costera. Hasta ahora no ha existido ninguna 
forma de control o zonificaci6n guberna-
mental. Muchos esteros y otras 6reas acu6-
ticas frigiles estin ya en grave peligro de
bido a ese incontrolado desarrollo, asf co-
mo al escurrimiento de los insecticidas, 
usados en abundancia en los campos de 
algod6n "(Nathan Associates, p.2). 

Lo 61timo sigue siendo quiz~s el factor m~s 
delicado en cuanto al deterioro y desarrollo 
desordenado de la costa de El Salvador: la 
falta de un organismo o instituci6n rectoradel edi(icluendoIa onaOtroamientdel m ed io am bien te (inc lu ye nd o la zo n ah 
costera), que defina y coordine con crite-rios t~cnicos el desarrollo de las distintas 
res delpalsel c o e susa aratesti-s 
6reas del pal's, con base a sus caracteristi-
cas propias y necesidades globales presen-
tes y futuras. En definitiva no existe una 
poll'tica de desarrollo de la costa de El Sal-vador, pero Io m~is irnquietante es que nin-
vuaorstituion ha sidoaan esidenicada 
guna instituci6n ha sido ain identificada 

como la m~s apropiada para definirla e iri
ciar de inmediato los estudios que permKJn 
adoptar al ms corto plazo las medidas ne
cesarias. Esta situaci6n se torna m6s critica 
ya que no se cuenta con una instituci6n 
con personal especializado para realizar un 
ordenado inventario de los recursos marinos 
y el estudio del comportamiento del mar y 
sus comunida'es de organismos vivientes. 

La cifra de 388 Km. dada por Nathan 
Associates (1975), para la longitud costera 
de El Salvador, a diferencia de los 321 
km. seialados por Gierloff-Emden (1976), 
parece que se debe principalmente a que la 
primera tuvo en cuenta ciertos contornos 
no conternplados por ol -cgundo, en parti
cular en los manglares de la zona del Golfo 
de Fonseca. El primer estudio sehala en 
forma adicional la existencia de unos 326 
km. de playa, de los cuales 106.5 km. (el 
450/o aproximadamente) estan frente a la 
planicie del Jiboa-Lempa); 56.5 km. (el 
240/o), en la planicie occidental y 40.2 km 
(el 170 /o), frente a la planicie costera orien
tal. Menos del 100/o de los 120.5 km de If
nea costera del Golfo de Fonseca, es playa. 
Desde la fecha de pUblicaci6n del trabajo 
de Nathan Associates (1975), Ia parcelaci6n 
de lata seites(1975), a parcelaci nla costa seintensific6 hasta 1980, aio en 
que la Ley B~sica de Reforma Agraria con
gel6 las parcelaciones de tierras e intervino 
unas pocas propiedades costeras. Una evaluaci6n somera por parte del Servicio de
 
Parques Nacionales y Vida Silvestre en el
 
afo referido, indic6 que m~s del 700/o de
 
las playas estaban parceladas con fines re
creativos, siendo esta cifra ms fuerte si s6
cretos, en eta a m frte i y 

iose tomabade costa da pal's delyoccidental enla cuenta del parte central(m~s 
850/o parcelado). 

Esto es solamente un reflejo de las dificul
tades implfcitas en el desarrollo de la zona 
costera de El Salvador, no s6lo por las in
versiones realizadas, sino tambi6n por los 
problemas ambientales -an no documen
tadosen forma apropiada- como la defores
taci6n, erosi6n, salinizaci6n y/o contamina
ci6n de los acufferos. 

fen6meno marcado de la zona costera a s d el c m i r d c l e la v g t i n a 
ha sido el cambio radical de vegetaci6n alaIo largo de todas las playas. Las comunida
des naturales m~s'cercanas a quellas han sido eliminadas casi siempre sin sustituci6n y 
a veces por completo, mientras que avege

tacidn en las partes m s altas ha sido ustituida por especies exbticas, en particular ca
suarina (Casuarina sp)., almendro (Terminalia catappa), cftricus y coco (Cocos Nucife

ra). 
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Asimismo, la vegetaci6n de la planicies coste-
ra hasta la orilla de los manglares (bosque 
perennifolio de planicie costera, bosques 
pantanosos de huizcoyol y palma han si-
do eliminados en m~s de un 950/b, princi-
palmente para la siembra del algod6n v 
mafz, as" como para un poco dn ganaderia. 

Observaciones realizadas en la Barra de San-
tiago mostraron que la eliminaci6n de la ve-
getaci6n de las playas efecta la reproduc-
ci6n de varios organismos, incluyendo por 
lo menos una especie de tortuga marina y 
otra de cangrejos; adem~s, expone a partes 
inestables de las playas a la acci6n directa 
del viento. 

8.4 	 Las Salineras 
El Salvador produce toda la sal que consu-

me y algunas veces logra excedentes para la 
exportaci6n. La producci6n oscila entre 1 
y 1.5 millones de qq, not~ndose una crisis 
de sal en el pafs cuando la que es producida
baja de 1 mill6n (cruz Cfircamo, 1981, corammyrepni'nydfnrnra 	 ~ 
pers.). 	 precisas para el manejo de las salineras exis

tarse la vegetaci6n para los estnques, y ei 
flujo del agua por los canales de entrada/sa
lida de lassalineras ya no es por I iminas sino 
por corrientes, escap indose con las mareas 
muchos nutrientes diroctamente al mar. 

La construcci6n de salineras en los mangla
res es un ejemplo de la destrucci6n de un e
cosistema natural altamente productivo, pa
ra obtenerun producto de bajo valor econ6
mico, y contra el mal uso de los recursos y 
ecosistemas naturales. 

Es notable la frecuencia inactiva de muchas 
salih~eras, lo cual indica que su uso depende 
de los niveles de precio de la sal. 

Los problemas ambientales generados porlas mismas sugieren ia canveniencia de limi
tar a produccin de sal a a demanda local. 
Indudablemente eso amerita evaluar la efl
ciencia actual en a producci6n para evitar 
su mayor expansion y definir normas m s 

La producci6n de sal en El Salvador esta 
concentrada en la Costa Oriental, en parti-
cular en los Departamentos de Usulut~n y
La Uni6n, donde la forma de producci6n es 
notablemente diferente. Mientras en Usulu-

tentes. 

8.5 	 Puertos Martimos 
PEl ovitimos de barcos mar itimos en ElEl movimiento 
Salvador, limitado en Iaactualidad mis que
todorg psatado concentrado 
todo a carga y pesca, ha estado concentrado 

del agua marina mediante la luz solar, apro-
vechando las planicies y playones para el 
movimiento y secado de grandes volLimenes 
de agua en diferentes etapas de refinancia-
miento, en La Uni6n se emplea rns el m6-
todo de cocci6n por lehia, utiliz~ndose ma-
dera de los manglares coma combustible. 

El mdtodo de secamiento solar empleado en 
Usulutdn requiere el uso m inirno de m!dera 
de mangle como leha, o a veces ninguno, evi-
tndose asf los graves problemas de tala ex-
cesiva que caracteriza a la produccion de sal 
en La Uni6n (Informe del Servicio Forestal, 
no publicado). Sin embargo, las considera-
rabies extensiones requeridas para el secado 
solar (3 a m~s de 100 Ha. contra 1/4 cuan-
does por cocci6n) plantean sus propios pro-
blemas, en particular en el corte del ciclo de 
nutrientes de tierra firme al manglar, que 
normalmente se d6 por el flujo laminar de 
agua dulce sobre un 6rea considerable del 
manglar adyacente. 

En El Salvador ya no deberfa autorizarse el 
establecimiento de m~s salineras, dado que 
la producci6n biol6gica se minimiza al qui-

t~n se usa principalmente la evaporaci6n 	 en cuatro puertos, en el extremo Sur delI evporai~nDepartamentot~n e 	us prnciplmete de Sonsonate; La Libertad en 
Departamento de msonobe; El en 

el Departamento del mismo nombre; El Tri-
Triunfo, en la Bahfa de Jiquilisco, Departa
mento de Usulut~n; y Cutuco o La Uni6n 
en el Golfo de Fonseca, en la parte Este del 
Departamento de La Uni6n. 

8.5.1 	 Puerto de Acajutla 

En la actualidad t: el principal puerto del 
pa s. De mucha importancia durante el siglo 
XVII y la primera initad del XIX por el 
movimiento comercial y de pasajeros, tuvo 
un eclipse relativo hasta la d6cada de 1950. 
Luego en 1951, un estudio de la costa inme
diata, incluyendo sondeos precisos, fue rea
lizado por Meyer-Abich (1952) y en 1956 
se inicid laconstrucci6n de un nuevo muelle, 
que permiti6 el atraco directo y simultfneo 
de dos barcos de carga de alta mar. Una se
gunda ampliaci6n en la d~cada del 70 Io 
convirti6 en muelle con capacidad de aten
der en formasimultneaaseis barcos adicio
nales de esta categorfa. Consta ahora de dos 
muelles de 300 rn c/u, con rompeolas de 
300 m. adicionales como prolongaci6n del 
muelle externo. Tiene capacidad de atraco 
de 8 barcos y la profundidad mis baja es de 
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8.5.2 


8.5.3 


8.5.4 


10 y 13 m. en los muelles y de 14 m en el la tranquilidad, lo convierte en puerto para 
rompeolas. barcos de alta mar de mediana envergadura. 

Puerto de La Libertad 8.5.5 Tr~fico Mari'timo en los principales Puertos. 

Este fue por largo tiempo un puerto muy Se analizar, principalmente e trefico mari
modesto y de proporciones muy reducid3s timo en los aios mas recientes, ann cuando 
hasta que en 1969 se construy6 un muelle 
consistente en un puente de 300 m de largo, 

se sabe que los puertos de Acajutla y La U
ni6n han sido utilizados desdce antes del si

al extremo del cual se construy6 una bodega glo XVIII. 
de 70 por 19 m. A pesar de estar constru fdo 
sobrepilares de acero, desde el principio fue Los principales puertos de El Salvador han 
evidente la d6sventaja de este puerto por su 
exposici6n tan desprotegida al mar. A pesar 
de su importancia durante poco m~s de un 
siglo, y por su ubicaci6n cercana y ventajosa, 
directarnente al Sur de la capital, el fuerte 
oleaje m.s el hecho de que nunca fu- posi-
ble el atraco directo de los barcos de alta 
mar, debido a la poca profundidad del 6rea 
(de 4 a 5 m), Ilevaron en ahos recientes a 
una limitaci6n de su uso, dejindolo casi ex-
clusivamente para actividades pesqueras, pa-
ra las cuales en la actualidad si tienen mu-

alternado en su importancia en movimiento 
de pasajeros y carga. Las narraciones de 
Stephens (1954) y otros autores del siglo 
pasado, reflejan que los puertos de Acajutla 
y La Uni6n formaban parte de una red de 
puertos en el Oc6ano Pacifico, que permiti
r(a una navegaci6n a lo largo de esta costa 
de America sin mayores problemas de provi
siones y salud. Stephes en particular refleja 
la importancia de Acajutla en el movimien
to de bienes comerciales, maquinaria y pasa
jeros. Esta fue sin duda una situaci6n impe

cha importancia. El apogeo de La Libertad rantedurante un largo peri'odo de la historia 
encuanto a mnovimiento de carga fue quizzes reciente (post-conquista) de El Salvador. Sin 
a mediados de los ahos 60, en el cual tuvo embargo, con el aparecimiento de barcos de 
un movimiento algo mayor de los 160.000 motor y en particular, de los aviones cam-
Tm. bi6 radicalmente la raz6n de ser de esta red. 

Puerto de El Triunfo. -	 La Uni6n o Cutuco. 

Con m~s de tres siglos de funcionamiento. Sigue siendo un importante puerto en el 
ha servido en primera instancia como puer- movimiento de carga, en particular de pro
to pesquero. ductos agrfcolas y de alimentos. 
Durante ei siglo XIX hubo posibilidades do
ineetlr siporancia, o deEsposicidesoincrem entar su im portancia, dado el deseo 	 el segundo con relaci6n al puerto de Acau l . H te i o n i cr m t g a al n 
de vincular la Bahia de Jiquilisco con el tre- jutla. Ha tenido un incremento gradual en 
cho inferior del r(o Lempa en un "inmenso su movimiento de carga, Ilegando a mover 
y conveniente canal de transporte fluvial" entre exportaciones e importaciones casi

ca.J.nal do83). 	 175,000 Tm, al principio detansrfvia 	 los 50' hasta(D.J. Guzm~n, 1883). Tambi~n sirvi6 porcumnre198onnmvmetod 

mucho 	tiempo para sacar y traer productos culminar en 1978 con un movimiento do 
253,633 Tm, de y 85,170 Tm en 1982. Esta

del rea de influencia de la ciudad de Usulu-
baja parece deberse principalmente a la mar

tn. Con el actual sistema do carrteras las 
cada situaci6n actual d violencia en la parteactividades de este puerto se encuentran li-
oriental del pa(s.mitadascasi totalmente a la pesca y al trans-

porte interno de la Bah(a; sin embargo, su Acajutla 
importancia en la pesca nacional es consi- - cautl deun relativo eclipse por los puor
derable, en particular para los barcos cama- Despus 

tos de La Libertad y La Uni6n en movironeros. 
miento cie carga y pasajeros durante los 

Puerto de La Uni6n (Cutuco) primeros 60 ahos de este siglo, el puerto de 
Acajutla ha surgido como principal sitio por-

Existacomo aldea en el siglo XVII y porsu 
ubicaci6n desempefid un importante papel tuario de El Salvador- y uno de los princi

o esa 6poca 	 pales en la costa del Pacif co de Centro A
en aventuras de los piratas 

merica en las ultimas dos drcadas. Despus
(Gierloff-Emden, 1976). Su fundaci6n co-

do haber tenido un movimiento relativamo puerto mercante fue en 1854. Entre 
1912 y 1914 se construy6 un muelle de monte pequeho de unas 78.000 Tm., en 

concretode rn de largo. La profundidad 1951 (apenas un 200/6 del movimiento de 
ms 	 los tres puertos principales 050 ano), lleg6 ade! agua en el extremo del muelle (gm), 
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mover 1.63 millones de Tm., en 1977 -su 
mejor ahio lo cual represento ms del 800/o 
del movimiento total del pais. De 1977 a la 
fecha ha ido bajando marcadamente, por la 
crftica situaci6n econ6mica del pafs, a 1.1 
millones do Tm en 1980 y un poco menos de 
750.000 en 1982. Sin embaryo, debe seha-
larse que las cifras anteriores no incluyen el 
movimiento de petr6leo, que ahadirfa unos 
unos 775 mil Tm., en 1977 y un poco m~s 
de 590 mil Tm., en 1982. Todo el petr6leo, 
casi toda la maquinaria que entra por la cos-
ta del Pacf'fico (Ilega tambidn mucha ma-
quinaria vfa Puerto Barrios, en el Atl~ntico 
de Guatemala) y m~s del 600/a de las expor-
taciones del pafs, entran o salen en la actua-
lidad por este puerto. 

8.6 errames de Petr6leo en la Costa 
Dada la frecuencia con que Ilegan los bu-
ada lafreuencicadon qe I~leanos bu-

ques tanqucros cargados de petroleo en crui-
doaalaco~ta occidental de El Salvador (Aca-
jutla) y la existencia de una refineria do pe-
tr6leo en el mismo lugar, es importante pre
ver los problemas que pueri sLIscitarse 
con eventuales derrames de e!,te productocon vonualodemame deexisten 
o derivados del mismo en ese lugar. Esto es 
particularmente importante por la proximi-
dad a Acajutla de la comunidad marina ms 
diversa y posiblemente m~s fr~gil en la costa 
de El Salvador: el arrecife de coral de los 
C6banos (ver No.7 Areas Naturales). 

Aunque todavia no se han registrado derra-
rnes do petr61eo de gran overgadura en larnesde ranetrleode everadua laPor 
costa de El Salvador, en 1977 una falla enuna tuberwa de conducci6n ocasion6 una fu-
gade m s de 150 barriles do crudo quo afec-
ga m~s de 10 rn.delaya y u ae-
t6 dcuando 
terminada de aguas marinas le poca profun-didad. La falta do informaci6n y de una eva-

d deunadida.infrmai~nL fala va-lativa 
luaci6n seria en el momento impidi6 cuan-
tificar el impacto ambiental de este derra-
me. 9. 

Sin embargo, fueron adoptadas algunas me-
didas por parte de la Refinerfa Petrolera 
Acajutla S.A. (RASA), el Departamento de 
Seguridad y Prevenci6n do Riesgos Ocupa-
cionales de la Cornisi6n Ejecutiva Portuaria 
Aut6noma (CEPA) y el Servicio de Parques 
Nacionales y Vida Silvestre, del CENREN. 
La RASAadquiri6 equipo y materiales para 
combatir derrames de hasta 500 barriles de 
petr6leo, principalmente a trav6s de disper-
santes y la CEPA y el SPNVS han estado 
elaborando un plan b~sico de contingencias 
para derrames mayores (los buques que arri
ban al oleoductode Acajutlatransportan has-
ta cantidades mayores de 20.000 barriles), 

plan que pw-siblemente requiera para imple
mentarlo la coordinaci6n e integraci6n de 
dos o mas pal'se; vecinos, especialmente por 
sus costos. Dadas las recientes evidencias de 
que los dispersantes, si bien son efectivos 
para la limpieza de playas, producen efectos 
de notable toxicidad momentnea, se es
t~n estudiando oiras formas para el control 
de derrames, incluyendo posiblemente la re
colecci6ndel material derramado. Asimismo, 
el SPNVS ha intensificado un estudio biol6
gico en el 6rea de Los C6banos como base 
para la evaluaci6n de cualquier evento futu
ro (M. Ben ftez, com.pers.). 
El Salvador, a trav6s de la CEPA es miem
bro de la Organizaci6n Mprftima Mundial 
(OMI) desde 1975, y en 1976 ingres6 a la 

(Convenci6n Internacional sobre Responsa
bilidad Civil en Derrames de Hidrocarbu. 
ros), CLC, la cual respalda o protege a go
biernos con puertos receptores de petr6leo, 
ante daios econ6micos/ecol6gicos de consi
deraci6n. 

Adem~s de la mortandad de organismos ma
r(timos y el deterioro est6tico ambiental,numerosos factores negativos deri

vados de los derrames de petr6leo. El pro
blema de toxicidad es de particular interds 
para El Salvador, dado el uso casi exclusivo 
decrudos m~s refinados como los provenien
tes de Venezuela y M6xico; dstos son m& 
t6xicos que otros crudos (Anderson et al, 
1974). 

otro lado, muchas especies -en particu-
Par otrolado muesecies -en alam los moluscos- so muestran propensos a 
acumular en forma no selectiva una gran va
riedad de hidrocarburos de petr6leo, a6n 

stos pueden ser parcialmente d
cado sto puedn serarcon desechados, destoxificados a digeridos con me

rapidez una vez que se encuentran en
atia rapidez unave queeetan en 
agua descontaninada (Blumeretal, 1970). 
AGRICULTURA Y GANADERIA 

La agricultura y ganaderfa continda siendo 
el sector predominante en el crecimiento y 
desarrollo del pals. Hasia 1982, depend (a 
directamente de la producci6n agraria alre
dedor del 600/o de a poblaci6n; el 710/o
de las exportaciones y el 220/o del PTB. Si 
se agrega el valor generado por otras activi
dades al ingreso derivado directamente de la 
producci6n agraria y pesquera, puede asegu
rarse que cerca del 550/o del PTB del pals 
estd influenciado por el volumen de la pro
ducci6n agropecuaria, forestal y pesquera. 

Atn dentro de la crisis que vive el pafs, el 
sector agropecuario y pesquero representa 
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un papel detorminante en la econom fa na-
cional; proporciona oportunidades de em-
pleo a la fuerza de trabajo rural, suministra 
bienes alimenticios a la poblaci6n, materia 
prima a la ayroindustria y divisas al pafs. La 
estructura productiva del sector esti con
formada fundamentalmente por los produc-
tos siguientes: caf6, algod6n, aziicar, cama-
rones, que son los de exportaci6n, granos 
b~sicos, tales como maiz, frijol, arroz y mai-
cillo; asi corno huovos, came y che. 

A. 4El 

FOTO No. 12- Carmpesino prepara latierra coii nrado tipo egip-
cio tirado por bueyes, en un valle en el interior del pa s. 

En cuanto a la generaci6n do empleo, la 
utilizaci6n de la fuerza de trabajo es esta-
cional, motivada por la actual estructura 
productiva del subsector agri'cola; en cam-
bio, en la ganaderia, pesca y silvicultura es 
permanente, pero muy poca. 

La poblaci6n econ6micamente activa rural 
(PEAR), como oferta promedio en labores 
agrarias y pesqueras, fue de 581.400 perso-
nas, enel peri'odo de 1978 a 1982, y s6lo se 

utilizaron 320.700 personas; es decir, que.
6nicamente se da ocupaci6n al 55% de la 
PEAR. 
El Salvador sigue importando fuertes can-
tidades de alimentos y materias primas; a 
este respecto, en 1982 se importaron 88.8 
millones de colones en frutas y hortalizas, 
principalmente de Guatemala. Para el aho 
agr(cola 83/84, se hab(a estimado un d6fi-
cit de 161.700.00 Tm. de mafz que era no-
cesario importar; asimismo, 15,180.00 Tm. 
de arroz y 14.500.00 Tm. de aceite. Tam-
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hi6n existen problemas para el abastecimien
to de materia prima industrial, ya que en el 
periodo agricoia 1983-84, 6nicamente se 
cultivaron alrededor de 36.000.00 Ha de 
algod6n. 

El sector agrario y pesquero financia una 
importante proporci6n de los gastos del go
bierno central, al aportarle ingresos en con
cepto de impuestos directos e indirectos. 
En t6rminos generales, en los 61timos tres 

ahos ha habicio un progresivo deterioro en 
la producci6n y productividad agraria nacio
nal. Lo anterior ha influenciado negativa
mente el cornportamiento de la actividad de 
los dem~s sectores econ6micos. Esto ha 
trafdo como consecuencia el aumento del 
desempleo rural, lo que ha incrementado el 
.xodo de los campesinos, hacia lasciudades, 
agravado en los iiltimos cuatro ahos por la 
violencia imperante en importantes zonas 
rurales. 

ingreso ge'ierado a precios corrientes 
por este sector ha variado de acuerdo e-on 
la situaci6n general del pais, mostran'Jo un 
notable incremento del 22.4 0 /o en ljs ahos 
78/79, para luego descender durante los 
anos subsiguiente, a un promedio de 6.5 0 /o.
En concordancia con lo anterior, la dindmi
ca observada en el ingreso per cipita de 
este sector experiment6 en 1978-79 un cre
cimiento del 19.10/o, para luego descender 
en los ahos subsiguientes, a un promedio 
anual del 9.30/o. 

En cuanto a la estructura empresarial, tal 
como se estableci6 en el diagn6stico de es
te sector para los ahos 1960 a 1975, las ex
plotaciones agropecuarias se definieron de 
acuerdo con sus 6reas, en pequefia, mediana 
y grande empresa, situaci6n que prevalece 
hasta la fecha, dado a que los rangos de tenencia que se definieron en aquella oportu
niadfuesedeiast e aqellamosde 
5iIa y d Ha ama, p 1a eos 
anteriormente mencionados. 

A partir de aquella fecha, las variaciones 
en cuanto al njmero de empresas en cada 
estrato nose ha determinado en forma cuan
titativa porque el censo agropecuario, pre
visto para 1981, no pudo ser rcalizado. Las 
variaciones principales en la estructura de la 
tenencia de la tierra est~n asociadas princi
palmente con las acciones que el Estado ha 
emprendidoa partir del 6 de marzo de 1980, 
al implantar un proceso de reforma agraria 
en el pais. 
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9.1 	 Principales productos generados par .l Sec-
tor Agrario y Pesquero. 

La econom (asalvadoreha ha sido tipificada 
comoagroexportacora, ya que depende sus-
tancialmente de unos pocos productos agro-
pecuarios y pesqueros exportables: caf-, 
algod6n, carhl de az6car y camar6n, prin-
cipalmente. Por la crisis interra que sufre el 
pafs, la oferta de productos agropecuarios 
ha disminuido su impacto en la economa 
nacional en los 6ltimos aios, lo cual se ha 
agravado debido sobre todo a la ca'da de los 
precios internacionales de los productos 
primarios de exportaci6n, al proceso infla-
cionario mundial que ha venido incremen-
tando los precios de los principales produc-
tos utilizados por el sector, y al impacto 
inicial provocado por las reformas estructu-
rales recidn ejecutadas por el Gobierno. 

Para este in~lisis, cuya informaci6n general 
ha sido tornada del D;agn6stico del Sistema 
Aropecuario 1978/1983, de la Oficina Sec. 
torial de Planificaci6n Agropecuaria (OSPA)
del MAG, deenero 1994, el sector agraria 
y pesquero se ha dividido en cuatro sub-
sectores: agr(cola, pecuario, pesquero y fo-
restal. 

9.1.1 	 Subsector Agricola. 

Agrupa las actividades agr(colas de mayor 
importancia econ6mica y social; utiliza alre-
dedor del 600/o de la tierra cultivable, dan-
do empleoa un 80O/o Iela PEAR, generan-
do m~s del 800/o del PTB del sector y casi 
la totalidad de sus exportaciones, las cuales 
superan el 900/o de las mismas. Sin embar-
go, entre 1980/1982, el PTB de este sec-
tor baj6 a una tasa anual del 1.70/o debido 
esencialmente al descenso de la producci6n 
y al de los precios interndcionales de los 
principales productos ayr(colas de exporta-
ci6n. 

a) Caf6. 

Dentro de este subsector, el caf6 constituye 
el principal rubro de la economfa del pafs, 
de manera especial por ocupar el primer lu-
gar en la generaci6n de divisas. La superfi-
cie cultivada es de alrededor de 185.800 
Ha., sin incluir las 6reas cafetaleras de la zo-
na norte que ann no han podido ser inven-
tariadas. En el perfodo comprendidode 
1978 a 1983, el caf6 tuvo un aporte al PTB 
del sector agrario y pesquero de 7.021.6 
millones OIe colones, tal como se muestra en 

ahos y para 1983 fue de 3.065.000 qq oro. 
Adem~s, se ha experimentado una progre
siva disminuci6n de los precios internacionales de este producto, con lo cual se han afec
tado dr~sticamnente los precios internos y la 
rentabilidad del productor, desestimulando 
la atenci6n que requiere este cultivo en 
cuanto a pr~cticas culturales, Fertilizaci6n 
y cornbate do plagas y enfermedodes. Para 
la 61tima cosecha, 1983-1984, el Instituto 
Nacional del Caf6 (INCAFE), ha estimado 
una producci6n alrededor de 2.700.000 qq 
oro. Con respecto a *a conservaci6n de los 
recursos naturales, no obstante que la mayo
rfa de cafetales se encuentran en zonas de 
alta pendiente, por la condici6n de que este 
cultivo se realiza mediante la utilizaci6n de 
6rboles de sombra y con algunas pr~cticas 
conservacionistas, s6lo en reducidas Sreas se 
presentan problemas dc erosi6n de suelos. 

Por esta raz6n, se considera que este cultivo 
ofrece un valioso aporte parala conserva
ci6n de los recursos naturales del pas. 

b) Algod6n. 
Es el segundo rubro en importancia del sec
tor y de la exportaci6n del pa(s. Adem~s, 
genera materias primas para la industria tex
til y la fabricaci6n de aceite comestible, as" 
como para concentrados en la alimentaci6n 
animal. El PTB de este rubro ha disminuido 
en un 10.60/o acumulativo anual de 1978 a 
1982, debido fundamentalmente a la dismi
nuci6n de los precios internacionales y a la 
situaci6n deviolencia imperante en regiones 
netamente algodoneras. Para 1982, la super
ficie cultivada decreci6 en mds del 47.40/0 
con relaci6n ala de 1978, con lo cual el gre
mio algodonero y el pas en general ha su
frido una seria crisis. (Cuadro No. 8 - 1). 

Tal como se explic6 en el cap(tulo corres
pondiente a la zona costera, por las altas do
sis de pesticidas y fertiiizantes utilizadas en 
este cultivo, los fndices de contaminaci6n 
producidos han afectado seriarnente los 
cuerpos de agua, estuarios, fauna silvestre, 
ganaderfa e importantes centros de pobla
ci6n urbana y rural. Este cultivo se estable
ci6 a expensas de la tala masiva de los bos
ques perennifolios de la costa, de los cuales 
s6lo quedan 1.140 Ha del proyectado Par
que Nacional de Nancuchiname, tal como se 
explic6 en el cap (tulo relativo a 6reas natu
rales. 

el Cuadro No. 8-1. La producci6n ha su- c) Caia de Azicar 
frido una dr-stica reducci6n en los 61timos Es el tercer producto de exportaci6n del sec
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tor, cuya superficie y producci6n tambi6n 
se han visto afectadas por la situaci6n de 
violencia !mperante en el pais. La crfsis en 
este cultivo se inici6 en 1979, accntu~ndose 
en 19 80 y 1981. 

En estosahos la superficie sembrada se redu-
joen un 200/0 con respecto a 1978 y la pro
ducci6n tambi6n disminuy6 en 25.80/o (ver 
cuado No. 8--1). La actividad azucarera 
desempefia un pape! econ6mico rnuy im 
portante, tanto por la generaci6n de consi-
derables niveles de empleo e ingreso rural, 
como por su integraci6n con la industria y 
el comercio. De esta actividad se derivan 
productos y subproductos para satisfacer 
una creciente demanda interna de azicar de 
consumo humano e industrial y de melaza 
para uso pecuario e industrial. 

Los precios externos del azicar en los i61ti-mos aros se han mantenido en niveles infe-
riores a los costos de producci6n, exceptoen 1980 que experimentaronuna sustancial 
mejor fa. 

A pesar de que la mayorfa de este cultivo 

esta ubicada en zonas bastante planas, la ina-
decuada pr~ctica de darle fuego a los caha've-
rales en la dpoca de corta, provoca la conta-
minaci6n del aire, la turbidez atmosf6rica y 
el empobrecimiento de los suelos, 

d) Granos Bdsicos 

En este grupo est~n incluidos todos los pro-
ductos de vital importancia para la alimenta-
ci6n de los salvadoreios; por lo que el Go
bierno ha mantenido un especial interds en 
propiciar est(rmulos que aseguren la adecua-
daproducci6n de ma(z, maicillo, arroz y fri-
jol, de tal mancra que se cubra la demanda 
interna. Sin embargo, la producci6n ha mos-
tradouna tendencia declinante del orden de 
4.30/0 acumulativo anual en el periodo
1978/1983. Esto es el resultado por una 
parte, de la reducci6n en la superficie culti-
vada, y por otra, de las bajas sensibles en la 
productividad. La situaci6n se vuelve crfti-
ca, especialmenteen maiz y arroz, cuya con-
tribuci6n al PTB del sector ha descendido 
en 20 a 300/6 respectivamente, lo que pro-
bablemente obligarA a la importaci6n de ta-
les productos (Cuadro No. 8-1). 

Debido a que aproximadamente el 850/6de 
los granos besicos proviene de tierras situa-
das en las zonas mis escarpadas del pa(s, la 
erosi6n provocada por estos cuitivos alcanza 

e) 

9.1.2 

9.1.3 


valores estimados en 500 ton/Ha/ahu, de a
cuerdo con estudios realizados por el actual 
CENREN. La destrucci6n de extensas zonas 
de bosques ha si'o realizada para dar lugar 
a la siembra de estos cultivos que constitu
yen la principal fuente alimenticia de la ma
yorfa de los salvadoreios. 

Otros Productos Agr'colas. 

Est6n inclu idos una serie de productos que 
en conjunto representan alrededor de un 
60/0 del PTB del sector, entre 6stos los si
guientes: tabaco, ajonjol f, b~lsamo, copra y 
algunas frutas y hortalizas. 

Subsector Pecuario 
Atn cuando el PTB de este subsector no 
manifiesta un marcado deterioro, m5F que 
todo por el incremento de los precios, al a
nalizar la producci6n se observa claramente 
una tendencia descendente, en especial la 
came bovina, leche y came porcina, con ni
veles anuales de disminuci6n del 5.7%, 6.4% 
y 3.1% respectivarnente. A pesar de queen el 

pa"s existen condiciones para el desarrollo
d una ganaderia intensiva, la descapitaliza

cion por los antiguos propietarios de las 
fincas afectadas por la reforma agraria, asi 
como la situaci6n conflictiva imperante en 
muchas zonas, fundamentalmente ganade
ras, han causado un impacto negativo en ese 
rubro, de tal manera que el hato nacional se 
encuentra reducido de alrededor de1.300.000 cabezas do ganado en 1980, a 
apro000adaaente d00.000 en 198 
aproximadarnnte 800.000 on 1983. 

Lo anterior ha propiciado un incremento 
sustancial de las importaclones de leche, ha
biendo tambi.n descendido en forma dr~s
tica las exportacioens de came bovina que 
en 1978 alcanzaron niveles significativos. 
No obstante, la avicultura ha logrado man
tener los niveles de producci6n de came; 
pero la producci6n de huevos en el perodo 
1978 a 1983, ha disminuido en cerca de un 
4.60/o acumulativo anual (Cuadro No. 8- 1). 
Las exportaciones de came bovina a los Es
tados Unidos fueron susp:ndidas a partir de 
Marzo hasta Octubre de 1982, por contami
naci6n de clorinados detectados en la mis
ma. Igual suspensi6n ocurri6 en el aho 1984 
por problemas relacionados con la presen
cia de hormonas en la came. 

Subsector Pesquero. 
El aporte de este subsector al PTB del sec
tor, en el mejor de los casos present6 para 
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CUADRO No. 9-1
 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO DEL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO
 
(Millones de Colones-Precios Corrientes) 

Subsectores 	 Afios 

A. 	 AGRICOLA 
1. Producc. Trad. de Exportac. 

Caf6 

Agod6n

Cafia 	de azicar 

2. Granos Bsicos 


Ma (z 

Frijol 

Arroz 

Maicillo 


3. Otros al 

B. 	 PECUARIO-

1. Ganaderfa 
2. Avicultura 
3. Apicultura 

C. 	 PESQUERO 

D. 	 FORESTAL 

T 0 T A L 

1978 

1,688.8 
1,290.6 

1,052.7 
152.4 

85.5 

279.0 

170.0 
35.1 
31.0 
42.9 

119.2 

295.4 

226.3 
64.4 

4.7 

31.3 

33.5 

2,049.0 

1979 

2,151.1 
1,791.6 

1,557.8 
151.3 

82.5 

208.8 

113.7 
29.9 
28.0 
37.2 

150.7 

291.6 

224.1 
62.7 

4.8. 

33.8 

31.7 

2,508.2 

1980 

2,080.3 
1,700.6 

1,459.8 
156.6 

84.2 

228.0 

121.3 
37.6 
28.9 
40.2 

151.7 

324.9 

232.1 
87.2 

5.6 

41.3 

33.5 

2,480.0 

1981 

1,605.4 
1,220.6 

1,018.7 
113.9 

88.0 

222.7 

106.3 
47.9 
24.7 
43.8 

162.1 

372.2 

268.4 
96.4 

7.4 

59.3 

34.4 

2,071.3 

1982 1983 

1,546.9 1,573.8 
1,173.5 1,170.0 

987.3 945.3 
86.9 93.7 
99.3 126.0 

213.7 243.4 

122.2 130.0 
34.3 44.1 
17.7 28.2 
39.5 41.1 

159.7 160.0 

389.4 383.5 

270.8 265.0 
109.2 110.0 

9.4 8.5 

56.0 57.0 

35.1 35.8 

2,027.4 2,050.1 

a/ Comprende panela, tabaco, semilla de algod6n. henequdn, kenaf, ajonjol ', bslsamo, copra, 
-emilla de aceituno, frutas y hortalizas. 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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1981 el 20/6. Este aporte ha sido tanto en de 1.50/o, lo que se ha debido entre otros 
lo referente a la pesca artesanal como indus- factores ala falta de una clara definici6n por 
trial, pero por el momento las inversiones parte del Estado, de una polftica forestal 
realizadas en este subsector se encuentran a la falta de una clara definici6n por parte 
distantes de rendir los frutos requeridos. El del Estado, de una pol (tica foresta! adecua
camar6n ha seguido siendo el rubro mAs ex- da, por lo que a esta actividad se le ha segJi
plotado, ya que el langostino y el at6n toda- do considerando marginal, en t~rminos de 
v'a no han logrado el crecimiento sostenido rentabilidad financiera. 
esperado. Por otra parte, la demanda inter
na de pescado no ha respondido de tal for- Por lo anterior, el pa(s tiene que recurrir a 
ma que estimule el crecimiento de la oferta. fuertes importaciones de productos foresta

les, tal como se explic6 en el capftulo de 
En el pafs, dentro de su mar territorial, bosques y silvicultura. 
existen recursos pesqueros considerables, tal 
como se ver6 en el apartado correspondiente 9.2 Disponibilidad de Tierras 
a dichos recursos. El Salvador tiene 2.104.100 Ha, de las cua

9.1.4 Subsector Forestal. les se utilizan se.un investigaciones realiza-

En un proceso conservacionista merece es- das en 1981 por el ahora CENREN 
pecial consideraci6n la silvicultura, ya que 1.450.700 Ha netas en la actividad agrope
su objetodetrabajoesel bosque y 6ste es un cuaria y forestal, las que sumadas a las tie
recurso natural renovable que no s6lo tiene rras ocupadas por matorrales, ofrecen un 
la funci6n de producir madera sino tambi6n 6rea susceptible de serutilizada de 2.029.100 
generar diversos beneficios ecol6gicos. No Ha en las actividades antes mencionadas, de
obstante clue un alto porcentaje del territo- jando las restantes 75.000 Ha, sin posibili
rio nacional es de vocaci6n forestal, este sub- dades de uso agrilcola, aunque de acuer
sector no ha logrado elevar su participaci6n do con el diagn6stico del Sistema Agrope
en forma significativa en la generaci6n del cuario al que se ha hecho referencia al prin-
PTB del sector agrario y pesquero. En el pe- cipio de este capitulo, estas cifras varfan 
rfodo de 1978 a 1983, representdalrededor (Cuadro No. 8-2). 

CUADRO No. 9-2 USODEL SUELO (Miles de HaI) 

ACTIVIDAD A 0 S 

1977/78 0/o 1978/79 '/o 1979/80 0/o 1980/81 0/o 1981/82 0/0 1982/83 0/0 

AGRICULTURA 656.1 31.2 668.4 31.8 664.8 31.6 649.9 30.1 62G.0 29.8 592.7 28.2 

Cultivos Anuahes 385.9 407.5 406.5 371.2 371.7 330.2 

Semi Permanentes 52.2 42.4 39.3 32.9 34.5 42.7 

Permanen tes 218.0 218.5 219.0 219.8 219.8 19.8 

GANADERIA 522.4 24.8 522.4 24.8 522.4 24.8 522.4 24.8 522.4 24.8 522.4 24.8 

Pastos Mejorados 129.8 131.8 131.8 131.8 131.6 131.7 

Pastos Naturales 393.6 390.6 390.6 390.6 390.8 390.7 

FORESTALES 259.0 12.3 260.9 12.4 262.4 12.5 263.4 12.5 264.5 12.6 265.5 12.6 

MATORRAL 572.4 27.2 558.0 26.E 559.9 26.6 573.5 27.3 596.1 28.3 628.1 29.9 

SIN POSIBILIrDAD I _ 

AGRICOLA 94.2 4.5 94.4 4.5 94.6 4.5 94.9 4.5 95.1 4.5 95.4 4.5 

TOTAL DEL PAlS 2,104.1 100.0 2,104.1 100.0 2,104.1 100.0 2,104.1 100.0 2,104.1 100.0 2,104.1 100.0 

FUENTE: DGEA - CENREN -OSPA. 1984 

CUADRO No. 9-3 AREA AFECTADA DEL PROCESO DE REFORMA AGkARIA (En Ha) 

Regiones Decreto 153/154 Decreto 207 Decreto 842 1/ Corspradas TO T A L 
absoluto a/o 

1 57.470 15.844 9.644 2.680 85.638 26 
II 51.461 8.319 26.686 3.664 90.130 27 

III 30.990 5.143 5.219 3.647 44.999 14 
IV 54.965 14.530 40.041 1.356 110.892 33 

T 0 T A L 194.886 43.836 81.590 11.347 331.659 100 

FUENTE: PERA-ISTA--FINATA 1/ Comprende todas las propicdades antiguas del ISTA seg~n informe hasta abril 1982. 



En la actividad agropecuaria y forestal, la 
utilizaci6n de 6reas ha disminuido de 
1.437.500 Ha, en 1977/1978, a 1.380.600 
Ha para el aho 1982/83, disminuci6n debida 
principalmente a las fuertes reducciones en 
los cultivos bsicos y en el algod6n. La acti-
vidad ganadera, en el aho 1982-83 cont6 
con un 24.80/o del 6rea total del sector, la 
cual ha permanecido constante dentro del 
uso de los suelos, en los i6ltimos 5 ahos. Ca-
be sefialar que de icuerdo con la capacidad 
deuso de la tierra en el pa is, la actividad ga-
nadera ocupa casi el doble del 6rea que de
berfa utilizar de acuerdo con criterios tcni-
COS. 

La rnenor participaci6n en cuanto a la utili-
zaci6n de suelos ha sido en la actividad fo-
restal, aunque en el periodo de 1978/1983 
present6 un ligero incremento del 0.30/6, 
debido a las plantaciones forestales realiza-
das desde hace varios ahos par parte del sec-

cretos 	153 y 154, y 43.836 Ha a trav6s del 
Decreto 207, lo que hace una extensi6n to
tal afectada de 250.069 Ha. Si a dstas se le 
suman 	81.500 Ha, de las propiedades que 
con anterioridad al proceso eran del Institu 
to Salvadoreio de Transformaci6n Agraria 
(ISTA), 	 m3s las 11.347 Ha, adquiridas por 
compra 	voluntaria, que tambi~n han sido in
corporadas al proceso, se cuenta con una 
extensi6n total afectada de 331.659 Ha, e
quivalentes al 15.8% del territorio nacio
nal, tal 	como se muestra en el cuadro 8-3; 

10. 	 RECURSOS PESQUEROS 
Con un territorio me'itimo que se extiende 
desde la lfnea de la m6s baja marea hasta las 
200 millas marinas, lo que hace un total de 
alrededor de 122.000 Km2, o sea unas 6 ve
ces su territorio continental, El Salvador, 
posee en el mar un valioso rerurso. 

tor p'iblico y privado. En el mismo cuadro 	 En los 61timos ahos a pesca ha aumentadoNo. 8-2 se prosenta el uso actual del sueloEnos1iosaolapcahauetd 

desde 	 los aos 1977/78, hasta los anos 

9.3 	 Reforma Agraria 

El proceso do reforma agraria en El Salva-
dor se inici6 el 6 de Marzo de 1980, dentro 
de la cual se establecieron tres etapas, por 
medio de los Decretos Nos. 153, 154, 207 
y 842. 

La primera etapa comprendi6 la expropia-
ci6n de las propiedades mayores de 500 Ha; 
la segunda afectarfa las propiedades meno-
res de 500 Ha hata un Irnite de100 y 150 
Ha, de acuerdo con ia calidad de las tierras 
y la tercera, que esti favoreciendo a los cam-
pesino que trabajan la tierra en car~cte" de 
arrendatarios, al pasar a ser propietarios de 
las mismas. 

Al presente, s6lo se han ejecutado la pri-
mera y tercera etapas, quedando pendiente 
la segunda, la cual seg6n el articulo 105 de 
la 6ltima Constituci6n de la Repiblica de 
El Salvador que entr6 en vigencia el 20 de 
Diciembre de 1983, sufrira sustanciales mo-
dificaciones e incluso podria no ser ejecuta-
da. 

A marzo de 1984, cuatro ahos despuds de 
haberse iniciado el proceso de reforma agra
ria en el pa (s,se hab an afectado, de acuer-
do con el mismo Diagn6stico del Sistema 
Agropecuario, 206,233 Ha, mediante los de-

su importancia y aportaci6n al PTB nacio
nal, con un va'or en 1979 de G 39 millones,
elev~ndose en 1980 a los C 52.5 millones y 
en 1981 a 0 59.0 millones. Este crecimien
to se debi6 principalmente ala iniciaci6n en 
1979-1980 de la industria del langostino 
(Pleurocondes planipes) 19/. Asimismo, la 
contribuci6n del subsector pesquero al PTB 
del sector agrario y pesquero en 1980 fue 
del 1.87/o, oscilando esta aportaci6n en 
valores mensuales entre un m(nimo de 1.3 y 
un rnximo de 2.90/6. El sector agrario y 
pesquero present6 en 1980 el 240/0 del PTB 
nacional. 

La pesca marina en el pais esta dividida en 
pesca industrial o tecnificada, que se dedi
ca a la captura de camar6n y langostino 
(Penaeus sp y Pleurocondes planipes), la 

cual en 1981 alcanz6 un valor de casi 0 54.0 
millones, y pesca artesanal, cuyas actividades 
se realizan en embarcaciones de madera o 
fibra de vidrio, con motores fuera de bor
da, que alcanz6 en ese mismo ahio un valor 
de 0 5.0 millones. 

La industria pesquera maritima se inici6 en 
1958 con una flota de barcos camaroneros, 
al principiocon un limite de 18 embarcacio
nes, la cual a inicios de 1970 fue aumentada 
a 73, desconocidndose en la actualidad la 
cifra exacta de licencias. 

19/ 	 Ministerio de Planificaci6n y Coordinaci6n del Desarrollo 

Econ6mico y Soral, Indicadores Econ6micos y Sociales, 

San Salvador, El ,alvador, 1981. 
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En 1975, el Anuano Pesquero de El Salva-
dor, publicado por la entonces Direcci6n 
General de Recursos Naturales Renovables, 
report6 la existencia de 1.507 pescadores 
artesanales marinos. Esta cantidad se ha in-
crementado en estos 6ltimos ahos, ya que 
estos han tenido mayor acceso a los progra-
mascrediticiospara adquirir equipos de pes-
ca, Ioque ha permitido que pescadores oca-
sionales se conviertan en pescadores perma-
nentes. 

El sector artesanal es el que abastece de ma-
riscos de [a mejor calidad a la poblaci6n del 
pais y es al que mas dificil resulta prestarle 
una efectiva ayuda debido a que la mayoria 
de sus miembros, por tradicional margina-
ci6n a la que han estado sometidos,no pue-
den absorver rpidamente una complicada 
tecnologia. Tambi~n presentarn alguna difi-
cultad al organizarlos en diferentes tipos de 
empresas, sean cooperativas o solidarias, ya 
que tienen poca o ninguna experiencia en es-
ta modalhdad organizativa. 

El Salvador, pals rico en lagos y ros, tiene 
una larga trayectoria de pesca continental 
Sin embargo, no es sino hasta principios de 
este siglo que se dan los primeros pasos ha-
cia una in-'dtucionalizaci6n de esta activi-
dad. 

En 1925, fue publicado por Hildebrandel 
primer inventario de los peces de agua dulce 
del pais. Pero es hasta 23 ahos m~s tarde 
(1948) que se inicia el primer programa for-
mal gubernamental en la producci6n de es-
tos recursos, al establecerse en el MAG una 
Secci6n de Piscicultura y Conservaci6n de 
Fauna, cuya funci6n principal consistia en 
implantar algunas regulaciones de pesca en 
rfos, lagos y presas. 

Fue poco el desarrollo alcanzado en el cam
po piscfcola de El Salvador despu6s de 
1948, hasta la Ilegada al pais on 1957 del 
Dr. Shu Yen Lin conio asesor t6cnico por 
parte de la FAO, quien estableci6 en los 
aos subsiguientes las principales bases cien
tificas para el desenvolvimiento de esta acti
vidad. En 1958 el citado expertocre6 la Es
taci6n Experimental de Piscicultura de Santa 
Cruz Porrillo, la que hasta la fechaconstitu-
ye el principal cencro de investigaci6n piscI
cola del pats. 

Despuds de ensayar sin mayores resultados 
con algunas especies nativas para determinar 
su potencial de crecimiento y reproducci6n, 

el Dr. Shu Yen Lin sugiri6 la introducci6n 
de algunas especiesex6ticas, principalmente 
del g~nero tilapia, procedentes del continen
te africano. Ensayos iniciales con Tilapia 
melanopleura,Cichlasoma guttulatum, Lepo
mis macrochirus, Cyprinus carpio y Microp
terus salm oides no dieron los resultados es
perados, por lo quetales especies fueron des
cartadas para investigaciones posteriores. Sin 
embargo, en forma a6n no determinada la 
segunda y quinta especies lograron estable
cerse en los lagos de Coatepeque y Apaste
peque, lo que caus6 cambios considerables 
en la ictiofauna de esos cuerpos de agua. 

De 1970 a 1974, un equipo de tcnicos del 
Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de A
m6rica, conjuntamente con expertos locales, 
empezaron a tdcnificar y a ordenar mis la 
acuicultura en El Salvador. Lo anterior coin
cidi6 con la reubicaci6n de la Secci6n de 
Piscicultura en la recidn creada Dfrecci6n 
General de Recursos Naturales Renovables 
en 1969, como un Departamento de dicha 
Direcci6n General. Esto logra mayor efecti
vidad gracias a un programa de asistencia 
t6cnica y financiera (Convenio GOES/AID 
1969), bajo la direccion de expertos y ron
sultores del Centro Internacional de Acuicul
tura de la Universidad de Auburn, Alabama, 
EUA. Mediante este programa se logra enviar 
a algunos salvadorefios al exterior, en parti
cular a la citada Universidad para su capaci
taci6n a nivel de licenciatura, maestr(a y 
doctorado, asi como reforzar en forma sus
tancial la infraestructura de investigaci6n en 
el pa s. 
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FOTO No. 13- Evaluaci6n do recurso pe~queros en lagune deil 

Jocotal, Depto. de UsulutIn, por tdcnicos del MAG. A' fondoel 
volcin Chaparrastique, Depto. de Son Miguel. 



Los ahos 70 se distinguieron por numerosos 
ensayos con alimentaci6n, propagaci6n de 
alevines para estanques y lagos (en especial 
Tilapia mossambicay Cichlasoina managuen-
se), y algunos Irabajos de policultivo, asi 
como inventarios de la fauna acu~tica de al-
gunos de los principales r(os, lagos y lagunas 
del pais. 
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FOTO No. 14- Ejemplar de Tilapia (T.aurea) capturada en la 
Presa 5 de Noviembre, sobre elRio Lempa. 

A partir de 1975 se incrementa en forma 

considerable la construcci6n de estanques 
pisc (colas y el establecimiento de jaulas flo
tantes, sobre todo con h (bridos. 

alto interns la 
mental haciala piscicultura y Ia pesca man-
Dado ci y prioridad guberna-

tuna, m~sel apoyo t#=cnico y financiero muy 
significativo a travys de la Agencia Canadien-
se para el Desarrollo lnternicional (ACDI), 
AID y BIRF/FAO en 1981 el anterior De-
partamento de Piscicultura y despu6s Servi-
cio deRecursos Pesqueros es t-ansformado 
en la Direcci6n General de Recursos Pesque-
ros, organo centralizado del MAG. Durante 
1982, debido a una reestructuraci6n gene-
ral del citado Ministerio, el programa pes-
quero es manejado por un Instituto muldi-
disciplinario de investigaci6n y por cuatro 
gerencias regionales, pero en Enero de 1983 
obtiene de nuevo su anterior status institu-
cional denomin~ndosele Centro de Desarro-
l1o Pesquero (CENDEPESCA). 

10.1 Recursos Pesqueros Marinos. 

El Salvador, como casi todos los parses con 

Areas marinas u oce~nicas a su disposici6n, 
ha utilizado los recursos disponibles en di
chas Areas para satisfacer las necesidades de 
su poblaci6n hurnana, en particular la de a
limentaci6n. La pesca artesanal es la forma 
predominante y de mayor tradici6n en el 
pa's; en cambio la pesca tecnificada comen
zd su desarrollo formal hista hace unos 

El recurso m~s explotado y que genera las 
mayores fuentes tedivisas est6 constituido 

varias ;por ordenespecies de camar6n. En 

importancia comercial scn las siguientes: 
blanco (Penaeus vannamei, P.sty

y [".occidetitalis), camar6n caf6 
(P. ca/ifornianus) y varias especies de cama
r6n rojo o "carnaroncillo" (Trachypenaeus 
byrdi, T. Faoe Xiphpenaeus riveti, y Protra
clypene' plecipua). La captura (-e camar6n 
ha oscilado entre 8.5 miliones de libras 
(1981) a citras menores en 1980 de 7.35 
millones de libras. Paruciera que esta aparen
te estabilidad de captura es irreal al observar 
una i ,rcada baja (500/o) del porcentaie do 
camar6n blanco y el notable incremento en 
horas de trabajo por cantidad de captura. 
Entre los problemas mAs serios que con
fronta esta actividad se encuentra el contra
bando en alta mrr (venta de camarones a
 

embarcaciones piratas), y Ia contaminaci6n 
en los estuarios de los manglares, Areas de 
crianza del camar6n blanco. Estos factores parecen ser m~s significativos en !as estadfs
ticas de captura que la sabre pesca. 

Ms recientemente so ha empezado la explo
taci6n de un crust~ceo mis peligico: el lan
gostino tipo ctiileno (Pleuroncodes planipes). 

Se ha deterrninado en estudios preliminares 
que el Area de pesca abarca Lin poco m6s de 
5.000 Km2, que la captura promedio porhora de arrastre esde 1.45 Tm y que a bio
sama total de langostinc comercial captura
ble alcanza las 75.000 Tm aproximadamen
te. Con basb en lo anterior, se ha estableci
do una pesca de equilibrio inicial de 46.700 

q 
Tm, sugiri~ndose una veda durante perl'oel 

do de muda (Marzo-Mavo) y c peirodo de 
desove (Noviembre-Dicrembre). 

Larlagost ali rci/ enl odi
cionara y de alto precio en El Salvador. Es mas abundante en el extremo Oriental del
pais, pero el pequeho tamao de la mayo

ra de los ejemplares visto en venta es un cla. 
ro reflejo de la explotaci6n excesiva que ha 
sufrido por falta de vedas, Areas de refugio, 
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pesca con redes de enmalle / por no tener 
en cuenta el tamahio m fnimo de aprovecha-
miento. Esto ha motivado que la poblaci6n 
de esta esppcie se haya reducido considera-
blemente en ol pa(s, por lo que urgen estu-
dios de biologfa, ensayos de producci6n en 
6reas confinadas, medidas directas de pro-
tecci6n y restauraci6n, y estadisticas fide-
dignas de su captura. 

De mayor disponibilidad y siempre de rnuy 
alta demanda son los cangrejos, en particu-
lar los punches (Ucides occidentalis), las jai-
bas (Callinectes toxotes y C. arcuatus) y el 
cangrejo moro o apretador (Menippe fron-
talis). Las tres primeras especies se explotan 
principalmente en los estuarios v manglares, 
y la 61tima esta casi limitada al Golfo de 
Fonseca. Las cuatro especies, en particularIa hn bajs ensumotrad pbla-particular 
la 6ltima, h/n mostrado bajas en su pobla-
cion. La pesca es completamente artesanal, 
Io cual ha dificultado obtener estad(sticas 
reales de explotaci6n. Sin embargo, se sabe 
que en 1980 la captura de las tres primeras 
especies excedi6 las 140.000 libras. Tambidn 
es urgente nue se realicen o pul)liquen estu-
dios sobre los ciclos de vida e historia natu-
ral de estas especios. 

Varios son los moluscos aprovechados en El 

Salvador, aunque sus poblaciones so han re-
ducido m~s que cualquier otro grupo. Las 
especies m~s conocidas son del g~nero Ana-
dare, en particular las conchas a curiles (A. 
tubercu/osa) y el casco de burro (A. randis). 
taeciltima, yIae gade duro su. grne enEsta 61ltim a, la rms grande de su g~nero en 

el pal's, ha sido virtualmente eliminada de lamayo~a e la videteesoros Sibionesmayorf'a de los esteros. Si bien es evidente 

que la sobreexplotaci6n es la principal cau-
sa de exterminio, es muy probable que la 
excesiva entrada de sedimentos y pesticides 
a los esteros tambi6n signifique un factor 
importante en este fen6meno. 

El molusco de mayor relevancia en El Sal-
vador es la ostra (Ostrea iridescens). Aunque 
existen algunos ensayos prometedores de 
cultivo de ostras en jaulas flotantes, la casi 
totalidad del volumen comercial de esta es-
pecie proviene de las poblaciones naturales. 
La sobreexplotaci6n de la ostra ha conduci-
do a un alto precio, reducido tamaho y no-
table incremento en la profundidad prome-
dio de la cual es extra 'da. Por esto deben 
completarse ensayos de producci6n por cul-
tivo y establecerse, impuestos y vedas sobre 
las poblaciones naturales. 

Otros moluscos de importancia alimenticia 

son tres: las mionas (Polimesoda solida), los 
ostiones (Ostrea columbiense) y las churrias 
(wOytella guayanensis), a~n cuando de ellos 
no existen estudios locales ni estadfsticos 
de extraccifn. La miona, de hbitatpareci
do al de la concha (A. tuberculosa), ya co
mienza a verse en los mercados. El osti6n, 
fue muy abundante en La Uni6n y la Bahia 
de Jiquilisco, pero en el presente es muy es
caso, posiblemente por efectos de pesticidas 
ademds de su sobreexplotaci6n. Los mejillo
nes churrias so: los menos conocidos de los 
tres a resar de ser abundante, probablemen
te por su h6bito de vivir muy sumergido en 
el lodo o sedimento de los estuarios. 

Recientemente parece haberse increrenta
do lacemanda local por los caracoles (en 
daden olar os car s (enHerap/ex regius y Scornbrus ga
leatus), aun cuando su consumo tiene mu

chos aos de tradici6n. Es muy notoria la 
de est s eespecs coma 

La pesca marina en El Salvador, aunque en 
estado bastante incipiente, contione una 
buena base de informaci6n y experiencia 
para lograr un adecuado desarrollo de la 

misma. A pesar de que la informac16n cuan

titativa es muy deficiente, es notoria la exis
tencia de una amplia y rica diversidad de 
recursos. Sin embargo, tambi6n es evidente 
una alarmante disminuci6n en las poblacio
nes de muchas especies debido a un conjun
to de factores diff'ciles de separar cuantitai a e t ,p r qu p ed n n m r rs cl 

tivamente, pero quo pueden enumerarse dea siguiente manera: la sobrepesca, Ia faltade vedas, malas y destructivas pr~cticas ps

devas, mla y trcivas stics 
queras, y la contaminacin do los estuarios. 

La pesca artesana! cs practicada generalmen
te en aguas del litoral, de poca profundidad 
(an cuando pescadores de tiburones pue
dan internarse en aguas profundas). En cam
bio, la incipiente pesca industrial se desarro-
Ila en aguas de profundidad media (m~s de 
20 m) aunque a veces tambi~n se arrastran 
redes en aguas de poca profundidad. 

Debido a la falta de estudios e informa
ci6n precise, de la necesaria experiencia, y 
por Iocostoso y sofisticado de los equipos 
utilizados, no se ha logrado todavia el 6xito 
deseado en la pesca de altamar. No obstante 
existe gran interds en El Salvador en estos 
momentos para inciar este tipo de pesca, 
principalrnente del at6n (Tunnus sp.). Para 
este fin han sido adquiridos dos barcos que 
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no han 	podido operar por diversas causas y 
han tenido que ser alquilados a empresas a-
tuneras internacionales para evitar sI dete-
rioro e inactividad. 

En el pafs la pesca en altamar ha sido de ca-
ricter d oortivo, en busca del dorado o del-
f 'n (Coryphaena hyppurus), pez vela (Macay-
ra indica y M. mazara) y otros. Los pescado-
res artesanales que buscan aguas de profun-
didad media, con frecuencia encuentran ma-
carelas 	(Scomberomorus sierra), sardinas de 
hebra lat ga (Opisthonernaoibertate), "faldas" 
tunas o tuna negra (Tutynnus lineatus) y 
otros. 

Indudablemente la mayoria del pescado ma-
rino consumido en El Salvador (no enlata
do) proviene de aguas de poca profundidad. 
Los grandes favoritos son los siguientes: bo-
ca colorada o pargo (Luthamus argentiven-
tris, L. guttatus y otros), losmeros (Epine 
phelus analogus, E. acathistius y otros), ylas 
curbinas (Cynoscion reticulatus, C. phoxo-
cephalus ), otros). Tambi~n se pesca mucho 
bagre (Bagre panatn~lisis, Galeichthys jor-
dani y otros), la liza o chimbera (Mugil 
curema), la liebre ancha (mugil cophalys), 
caites o lenguados (Cyclopsetta guerna el 
mrs comun de los caites marinos; Cythari-
chothys gilberti, el mis comin de los caites 
estuarinos), guabinas (Nebris occidentali:), 
robalos (Centropomus sp), mojarras (Diap-
terus sp), palometas o chivas (Pseudapeneus 
grandisquam is), rucos (Ponadasys panafnen-
sis), el rat6n .(Menticrichus panamensis) y 
otros. 

En general, ttodas estas especies h~ri mostra-
do una declinaci6n drarntica en sus pobla-
ciones, culp~ndose de e:sto a la pesca con re-
des de arrastre (generalmente utilizadas para 
la captura del camar6n), a una sobrepes-
ca, y a la falta de ,reas y/o perfodos de 
veda. Asirnismo, hace falta una regulaci6n 
adecuada en cuanto a tamahos minimos de 
pesca. 

Ultimamente ha adquirido importancia en 
el mercado local la carne de anguilas mari-
nas. siendo en particular muy apreciada la 
de anguila amarilla (Ophichthus zophochir). 

Cada afio se importa mucho pescado enla
tado, sobre todo sardinas, macarelas y attn. 
En 1979 estas importaciones alcanzaron la 
cifra de 0 4.9 millones y en 1980 (4.2 mi-
Ilones. Esto pone de relieve que hay bastan-
te demanda interna para esta clase oe pro-
ductos pesqueros, los cuales abundan en el 
mar territorial salvadoreho. 

Se sabe que varias especies de tibur6n son 
explotadas desde 6reas pr6ximas a la costa 
hasta las 60 brazas (120 mts) de piofundi
dad, an cuando no hay estudios sobre el 
potencial o diversidad de este grupo. Existe 
mucha demanda, tanto local para su carne 
como intemacional para sus aletas, pero no 
se cuenta con una explotacion organizada o 
efectiva de su aceite. La pesca dirigida al a
provechamiento s6lo de la aleta ha provoca
do un considerable desperdicio del resto del 
tibur6n, situaci6n contradictoria en Lin pats 
necesitado du alimentos y de diversificaci6n 
pesquera. El larclo ciclo de vida y la relativa 
baja tasa reproductiva indican claramente la 
necesidad de definir planes de nanejo que 
impidan agotar este recurso. 

10.2 	 Alaricultura 
El Salvador tiene 6reas ideales para el culti
vo de especies marinas y de aguas salobres, 
entre ellas La Uni6n, Jiquilisco y Jaltepeque, 
Se considera como la mejor, la Bahia de 
Jiquilisco, en la cual se encuentran gran 
cantidad de salineras que operan por ener
gia solar, durante la estaci6n seca. 

En estos lugares se han realizado Dijebas de 
cultivo de camarones y peces durante la 
6poca Iluviosa que es cuando los estanques 
de las salineras no se utilizan. Las experien
cias preliminares obtenidas por empresas 
privadas han sido satisfactorias en cuanto al 
cultivo de camarones de la especie Penaeus 
stylirostris. Un cultivo fue realizado en la 
salinera en la Compahiia Salimar, en el De
partamento de Usulut~n, donde se obtuvie
ron larvas provenientes del estero. Se fer
tiliz6 con gallinaza y paja de arroz, obte
nidndose buenas producciones, pero acausa 
de la situacion de vinlencia imperante en la 
regi6n no se pudo continuar con las opera
ciones. 
En el pais se ha reportado [a presencia del 
s~balo (Chanoschanos, Milkfish),que alcanza 
gran tamaho; no es un pez considerado de 

prirnera calidad; sin embargo, es aceptable
mente consumido. Un experimento de cul
tivo realizado en aguas salobres, di6 como 
resultado un crecimiento de una libra en dos 
meses usando gallinaza como fertilizante. 

El Salvador posee gran parte de la infraes
tructura requerida para iniciar operaciones 
de maricultura en estanques, teniendo en 
cuenta el n6mero de salineras existentes, las 
que hacen una superficie estimada no menos 
de 2.000 Ha. Esto indica que e! potencial de 
producci6n de camarones y peces es muy 
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grande, por lo que deben iniciarse experi-
mentos que determinen costos de produc-
ci6n, asf como pr~cticas de manejo y produc-
ci6n con camarones y s~balos en estanques. 

En la actualidad el factor m5s limitante 
para el desarrollo de Ir,maricultura en las 
salineras ha sido [a insegurida, existente en 
las regiones doncle se puede realizar este 
tipo de proyectos, principalmente en la 
Baha do Jiqulisco. 

10.2.1 	 Perspectivas econ6micas potenciales de la 
Maricultura 

Es dif(cil estimar el potencial econ6rnico de 
la Maricultura en el pais, ya que no se han 
obtenido resultados provenientes de disehos 
experimentales adecuados, sin los cuales es 
aventurado seialar potenciales. Pero s es de 
hacer rotar clue la maricultura se puedeefectuar en las aproximadamente 15.000 
Flaluefecua renl a rimdeaene 15.000
Ha, que comprenden areas de salineras con-

truidas 	y reas protegidas de los estuarios, 
bahias y golfos. En 6reas de Indochina y el 
oriente asitico se reportan producciones 
de hasta 1.300 Kg/aio de s~balo, por lo que 
aqu" podr'a obtenerse un total de 19.5 mi-
Ilones de kilogramos si se utilizaran las sa-
lineras del pafs. En cuanto a costo habria 
que esperar I-i experiencia para Ilegar a de-
terminar el gasto de obtenci6n de larvas y 
de fertilizaci6n. 

Con relaci6n a camarones, en el hemisferio 
occidental se cuenta en forma escrita con la 
experiencia de dos cultivos exitosos de crus-
t~ceos a gran escala. Uno es el de "crawfish" 
(Procambarus clarkii) de la parte sur de 
Norte America y el otro es el cultivo exten-
sivo de camarones peneidos en Ecuador. Es-
ta 6ltima t6cnica de cultivo es quizbs la m~s 
conveniente para el pais. En Ecuador se re-
portan producciones de 500 Kg/ha, de ca-
mar6n. Es posible que con el mejoramiento 
y manejo del cultivo en el pa(s con fertili-
zante y alimento suplementario, se podria 
incrementar esta producc6n. Sin embargo, 
es aconsejable iniciarse estudios de manejo 
que selialen posibles costos. 

10.3 	 Principales Especies Continentales 
10.3.1 	 Cuerpos naturales de agua dulce. 

En El Salvador no hay una marcada diver-
sidad de peces de agua dulce ni de especies 
de mayor tamaho. Unas 25 especies nativas 
m&s otras 7 introducidas se encuentran en 
poblaciones naturales en rfos, lagos y la-
gunas. 

La m~s grande es la machorra (Lepisosteus 
tropicus). Es una especie localizada Onica
mente en la parte suroccidental del pai's, 
que Ilega a pesar hasta 20 libras, duplican
do asi con facilidad en peso las restintes 
especies nativas. Las especies de agua cuIce 
que predominan en los rnercados locales 
son de la familia Cichlindae, tanto nazvas 
(guapotes y mojarras). como introdu .idas, 
guapotes y mojarras). 
En todos los lagos y lagunas se pesca en fkr

ma continua, sin vedas durante ]as 6poc,-.s
reproductoras. AlqInos c(clidos locales, co
mo el guapote verde (Cichlasoma trimacula

turn) y 	el pando (Cichlasoma motagtiense) 
han mostrado reducciones muy alarmantes 
en sus poblaciones, las cuales parecen deber
se m6s 	que a sobrepesca, a una fUerte com
petencia y depradaci6n directa de sus alevi
nes por 	parte del guapote tigre (Cichlasumamanagtiense) introducido hace unos veinte 
aos de Nicaragua. Casi todos los ci'clidos
eti 	 dpao iioo ao au 
estn adaptados y limitados a lagos y lagu
nas. 

Con la excepci6n del r'o Lempa, los r'os de 
El Salvador se distinguen po, una diversilad 
ligeramente maor al de los lagos y laguras, 
pero porlo general son especies de peces 
ms pequeios. 

Las partes superiores de muchos r'os care
cen por completo de ictiofauna o tienen, a 1osumo, pequehos miembros de las familias 
Poecilidae y Cyprinodontidae. Los Chraci
dos, tan diversos y representativos de la 
ictiofauna de los rios de Amdrica del Sur y 
de Panam6, se encuentran representados por 
dos pequeias especies Ilamadas "plateadas" 
(Astyanax fasciatus y Roeboides salvadoris). 
El muy codiciado tepemechin (Agonosto
mus monticola), urn mug(lido con movi
mientos migratorios locales, ha escaseaco 
mucho en ahos recientes por causas a6 n no 
determinadas. Se sospecha que la contami
naci6n por quimicos y sedimentos, mas la 
inestabilidad de los pequehos rfos durante 
la estaci6n seca (principalmente por Ia de
forestaci6n) pueden ser causas o factores de 

consideraci6n. 

Como es de esperarse en una situaci6n como 
la anterior, los lugares ms productivos para 
la pesca continental son los lagos muy eu
tr6ficos, ricos en vegetaci6n acu~tica. De 
hecho la laguna de Olomega en el sur-este 
del pa(s proporciona m6s de la mitad, por 
peso, del pescado de agua dulce obtenido 



en El Salvador de lagos y lagunas. Asimismo 
tienden a ser mns productivas las partes in-
feriores costeras de los rios y las superiores 
de los esteros. 

En los lagos y lagunas, la pesca es realizada 
principalmente mediante trasmallos o redes 
de agalla, atarrayas y anzuelos; en los lagos 
y laguna de aguas claras tambi6n se practica 
mucho la pesca con arp6n, con la notable 
desventaja de que esta 6ltima pr6ctica tien 
de a hacer excesiva presi6n sobre los cicli-
dos que se encuentran cuidando sus nidadas 
en aguas de poca profundidad. En los r~os 
la pesca se practica mediante atarrayas y 
anzuelos, aunque en pozas y bocanas pue
den ser utilizados los trasmallos. 
Casi todo el pescado de aqua dutce que se 

vende en los mercados proviene de los lagos, 
siendo en SU mayoria c'clidos, en particular 
la mojarra negra (Cichlasoma g'ija), el gua-

y lapote tigre (Cich/asoma managuense) 
tilapia azul (Tilapia aurea). Las ms aprecia-
das son 	las dos primeras. 

Entre los invertebrados de agua dulce m~s 
explotados estin el camar6n de rio (Macro-
brachium arnericanus y M. tenellum). El 
cangrejo de rio (Pseudotelphusa magna) est6 
limitado a pequehas pero importantes pes
querias er algunos rios y, sobre todo, en el 
lago de Coatepeque. Otro crust~ceo popular 
pero explotado a menor escala por la difi-
cultad de su captura y poblaci6n m~s baja 
son los cacaricos (Atya scabra y A. crassa). 
Entre los moluscos m~s populares est~n las 
almejas (Dosinia spp) y los jutes (Succinidae) 
Al igual que los moluscos estuarianos, las 
almejas han mostrado una alta vulnerabi-
lidad a la sobreexplotaci6n (mucho mayor 
que la evidencia por casi todos los crust6-
ceos), posiblemente debido a que tal sobre 
explotaci6n se realiza en la dpoca de repro-
duccion de esta especie. En algunas 6rees. 
como el rio Guayapa en El Imposible, De-
partamento de Ahuachap~n y en los Jutes, 
tanto los camarones como cangrejos de r(os 
han mostrado una gran capacidad de recu-
peraci6n bajo medidas protectivas. 

La alta concentraci6n del cangrejo de rio en 
el lago de Coatepeclue no es ficil de explicar 
(alta alcalinidad y sustrato? ).. Lo cierto es 
que la explotaci6n de esta especie es la co-
mercialmente m~s importante en este lago. 
Lin (1957) estim6 una extracci6n de unos 
2 millones de cangrejos anuales, equivalen-
tes a200Tm. En el Anuario Pesquero, publi-

cado oin 1979 por ia entonces Direcci6n Ge.
neral de Recursos Naturales Renovabl's, a
parece fpara ese anio una extraccidn d, s6io 
aproximadi mente 38.6Tm., lo quin Pione de 
relieve 	la enorme rcduccon de . recurso 
en el mencionado aqo. 

En el listado No. 9-1 ,;e untan los norn
bres de los peces nativos e irtro'.xucidos de 
aqua dulce en El Salvador, acornpahado de 
alyunas observaciones complementarias so
bre hbitos, usos y origen de estas especies. 

10.3.2 	 Acuicultura 
En estanquos: 

Durante los 25 ahios de desarrollo del pro
grama de cultivo de peces en estanques enEl Salvador, so han Iogrado muchos avances 
En cuaora metodologra p uccinavn 
cuando no han obtonido tasas do rentabi
lidad atractivas para el emprosaro privado. 

Abregoet al (1975) hicieron una evaluaci6n 
y sintesis del estado de la piscicultura hasta 

1972. Hasta ese ahio habia un total de 482
estanquespisci'colas que sumaban u-i ,rea de 
440/o , Cichlasoma managiiense (210/6) y 

T. nilotica (180/6), oscilando la producci6n 
entre 1.232 y 4.79 kg/Ha/aho. 

En la actualidad, los principales obst~culos 
para la piscicultura del pals son sus baja ren
tabilidad y la insuficiente producci6n de a
levines 	 requeridos para sembrar los estan
clues. Sobre el segundo aspecto, podr'a indi
carse que en 1973 la producci6n de alevines 
era solo de unos cuantos miles mientras la 
necesidad para 1982 excedia lus 6 millones. 
En cuanto aeste problema una posible alter
nativa de soluri6n seria el establecimiento 
de m6dulos de producci6n do alevines en las 
mismas granjas pisci'colas, a fin de hacerlas 
autosuficientes. Este programa requiere de 
mayor asesor'a para asegurar calidad y uni
formidad fenotipica. 

Para lograr una mayor rentabilidad habria 
quo desarrollar variedades de mejor creci
miento y alimentos m~s nutritivos y baratos 

a fin de que la piscicultura en El Salvador 
pueda superar este obst~culo a trav6s de o
tros enfoques, tales como el del policultivo 
o cultivo simult~neo de varias especies en el 
mismo estanque. La carpa com6n (Cyprinus 
capio) y la carpa herb'vora (Ctenopharygno
don idella), descartadas en ensayos anterio
res, han vuelto a atraer el interns de los pis
cicultores por el h~bito de la primera en a
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LISTADO No. 10-1 .
 

PECES NATIVOS E INTRODUCIDOS DE AGUA DULCE EN EL SALVADOR *
 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO OBSERVACIONES 

guapote blanco Chchlasoma dovii 1,3,5,10 
guapote verde C. trirnaculatum 1, 3, 5, 9 
mojarra negra C. guiia 1, 3, 4, 5, 8 
pando C. motagiiense 1, 3, 5, 6, 9 
guapote tigre C. rnanaguense 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
mojarra azul C. guttulatum 2, 3, 5 6, 10 
tilapia Sarotherodon inussombicus 2, 3, 5, 7, 8 

S. niloticus 2, 3, 5, 7, 8 
S. aureus 2, 3, 5, 7, 8 
S. hor norum 2, 3, 5, 7, 8 
T. rendalli 2, 11 

machorro, pez largo Lepisosteus tropicus 1, 5, 6, 9 (estuarino) 
anguila Synbranchus marmoratus 1,4, 5, 10 
plateada, sardina Astyanax fasciatus 1, 3, 4, 5, 9 
plateada, sardina Roeboides salvadoris 1, 3,4, 5, 9 
bagre Arius guatemnalensis 1,4, 5, 7, 8(10) 
juil fn Rhamdia guaternalensis 1, 3, 4, 8, 10 
chimbolo Poecilia sphenops 1,4, 5, 7, 8 

Poecilia turruloarensis 1, 4, 5, 10 
Poecilistes pleurospilus 1, 4, 5, 10 
Heterandria bimaculata 1,4, 5, 10 

tepernechin Agonostornus monticola 1,4, 5,6,9 
guavina Gobiomorus maculatus 1, 4, 5, 9 
llama Eleotris pieta 1, 4, 5, 9 
sambo Dornitator latifrons 1, 3, 4, 5, 10 
carpa espejo Cyprinus carpio 2, 7, 8, 11 
carpa herbivora Ctenopharygnodon idel/a 2, 7, 8 
carpa plateada Hypoph/thahnichtys molitrix 2, 7, 8 
carpa cabezona Aristichthys nobilis 2, 7, 8 
iobina negra Micropterus salmoides 2, 3, 6, 9 
agallas azules Lepomis inacrochiris 2, 3, 7, 8, 11 
ejote Melaniris gui/a 1,3,4, 5, 10 

* Utilizados cumdnmente como alimento. 

OBSERVACIONES: 

1 = especie nativa 
2 = introducida 
3 = en lagos, lagunas 
4 = en rios 
5 = pesca artesanal 
6 = pesca deportiva 
7 = cultivo en estanques, jaulas 
8 = herbfvoro 
9 = carn(voro 

10 = omni'voro 
11 = cultivo descontinuado 
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provechar a!imento a'curnulado en el fondo 
de los estanque.L, y ki siegunda por el consu-
mo de la veg-eaci61 acuktic . L.a carpa pla-
teada (Hypopihlthaimicthys molitrix) y la 
carpa cabezona (Aristichthys nobilis) son 
estudiadas en [a actualiciad por las mismas 
razones. 

Es posible obtener incrementos adiciona
les en cuanto a rentabilidad, a. combinar co-
mo en algunos pai'ses, la piscicultura con 
otras crianzas y cultivos. 

En Jaulas: 
El cultivo de peces en jaulas se ha Ilevado a 
cabo principalmente en los lagos de Ilopan
go y Gbiija, y en la laguna de Metap~n. Los 
resaitados rns prometedores hasta la fecha 
se han obtenido con especies de tilapia,pro-
bablemente debido a la capacidad de dstas 
para utilizarel plancton de los lagos. Los en-
sayos se han realizado con densidades des-
de 50 a400 peces/m3, habi6ndose obtenido 
los mejores resultados con densidades de 
250 peces/rn3. 

Ensayos con 50, 100, 200 y 250 peces/m 3 

produjeron rendimientos de 4,7,3,16 y 18 
Kg/ 3 /aho, respectivamente. 

Se ha experimentadocon curtivos bisexuales 
&hibridos, obteni6ndose mejores resultados 
ccn los segundos, utilizado 1000/o machos 
(que alcanza mayor tamaio que las hembras) 

Otros cultivos: 

Se han utilizado ensayos con otras especies 
de vertebrados e invertebrados de las cuales 
cabe mencionar la rana leopardo (Rana pi-
piens), de alta resistencia y supervivencia, 
pero de crecimiento lento. El principal obs-
ticulo para su producci6n fue la obtenci6n 
de alimento, ya que esta especie es esencial-
mente insectivora. En cuanto al camar6n 
de rio (Macrobrachium americanus) se ha 
logrado informaci6n b~sica de 9u ciclo de 
vida y su comportarniento, asi como las con
dicionesambientalesy la alimentaci6n nece-
saria en el desarrollo larvario, pero es nece-
sario mejorar la tecnolog'a y establecer una 
infraestructura de investigaci6n adecuada. 

El potencial de las especies nativas ha sido 
pobremente estudiado, aunque en una pri-
mera instancia se ha podido indicar que 
poseen "baja productividad" en compara
ci6n con las especies introducider antes 
mencionadas. 

En general, es palpable la conveniencia de 
combinar los ensayos anteriores con etu
dios de aceptaci6n de especies por la pobla
ci6n local, as" come la necesidad de capaci
tar personal en la preparaci6n de la came de 
pescado. Este aspecto no ha sido atendido y 
parece ser un gran obstculo para una mayor 
aceptaci6n de este recurso. 

11. 	 MINERIA Y CANTERAS 
Es muy poco lo que se conoce sobre la mi
neria a nivel nacional, ya que los estudios 

realizados son escasos y muchas veces los 
datos obtenidos no est;n ordenaclos ni al 
alcance de las personas interesadas. 

Para los fines de este perfil se ha tratado de 
recopilar la informaci6n disponible, obte
nidndose un listado de los principales distri
tos mineros, con su ubicaci6n aproxirnada 
(Mapa No. 12) N,una descripci6n de los 
m6todos de extracci6r.. Se comenta ademis, 
la forma de c6mo estos m6todos y las indus
trias mineras, por no h-ber sido adecuados 
a los adelantos tecnol6gicos modernos pro
ducen desechos que no son bio-degradables 
y contribuyen al deterioro ambiental. 

Se presenta la clasificaci6n geol6gica de los 
yacimientos y minerales existentes, con una 
resea hist6rica de la explotaci6n minera 
nacional. Esta desde los ahos 50 no s6lo se 
encuentraestancadasinoque ha disminuido, 
pues anteriormente se aprovechaban otros 
minerales y ahora la explotaci6n se ha redu
cido a oro, plata, canteras de rocas para la 
construcci6n, calizas y recursos geotrmnicos. 

La investigaci6n puramente cientifica en el 
campo de la minemfa fue impulsada en for
ma notable con la Ilegada al pas de una mi
si6n de ge6logos, bajo el patrocinio del Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo (PNUD), de Marzo de 1967 a Diciem
bre de 1970, la que realiz6 una investigaci6n 
minera de tipo superficial e.n la Zona Norte 
del pals. 

Posteriorme, te, la Misi6n Geol6gica Alema
na elabor6 el mapa geol6gico de El Salvador 
y continu6 con la exploraci6n de minerales 
met6licos, de 1967 a 1970, de 1972 a 1974 
y de 1976 a 1977. Arnbas misiones labora
ron en conjunto con ge6logos del Centro 
de Investigaciones Geotdcnicas de El Sal
vador. 

Los minerales no metflices (azufre, talco. 
asbesto) tambi6n han sido objeto de estu
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dio, pudit.ndose comprobar que existen de-
p6sitos de sublim ci6n vo!tnica a Io largo 
de la cadena de volcanes j6venes quo atra-
viesa el territorio de Oeste a Este (volcanes 
Chaparrastique, Chichontepec, Chinameca, 
Tecapa, Lamatepec e Izalco). 

11.1 Principales yacimientos 

De los principales yacimientos minerales con 
que cuenta el pa fs, solamente han sido explo-
tados los qua han cumplido con algunos re-
quisitos de acceso, calidad, cantidad, cotiza
ci6n del mineral en los mercados, y valor 
geol6gico. Estos son dos: los yacimientosmineros do San Sebastidn y de San Cristobal. 

1.1.1 Mina San Sebastiri 

Se encuentra localizada en la parte Nor- 0-
riental de El Salvador, en jurisdicci6n de 
Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Uni6n. 

Tiene su origen geol6gico en las rocas que 
constituyen la sucesi6n volc6nica antigua, 
clasificadas como lavas baslticas; sobre 
6stas, se depositaron lavas de car6cter 6cido 
(dacitas) dando lugar a una instrucci6n por-
f idica en que se realiz6 la mineralizaci6n de 
las vetas. Su exploraci6n se rernonta a los 
tiempos de la conquista, pero debido al alto 
costo originado por el proceso de beneficia-
do a base de zinc, los mirgenes de ganancia 
se volvieron no rentables y se opt6 por sus-
ponder las actividades de explotaci6n, duran-
to parte de la primera mitad del sigloXIX. 

A principios de este siglo, mediante un m6-
todo de procesamiento de la broza mucho 
ms adecuado, esta mina Ilego a ser la ms 
productiva del pats, pero luego atraves6 por 
sucesivos per'odos de inactividad. A media-
dos de este siglo adquiere gran preponderan
cia y, en la actualidad, se extrae el 950/o de 
la producci6n total de oro de El Salvador, 
y el 2.00, de la plata. SegCn estudios efec-
tuados, el contenido de oro en las brozas, es 
de 1.80 onza por tonelada. 

El m6todo empleado para la extracci6n aurf-
fera en esta mina, es el de cianuraci6n, que 

una onza tro-y de cuilquiera de . to, .a
ls, hay que prccesar hasta una toneba de 
broza aproximadarnente, dependiendo esto 
de la alta o baja concentraci6n de mineral 
en los materiales extra(dos. 

La explotaci6n de esta mina es del tipo de 
coparticipvci6n del Estado y empresa pri
vada, Io que permite obtener un mejor con
trol en la producci6n. Actualmente Ps ex
plotada por [a CompaNia Central fMi.era de 
San Sebastin, S. A. 

11.1.2 Mina San Crist&obl. 

Est& localizada en las cercarn (as de El Divisadero, Departamento do Morazgn, en la zo
na quo comprende :os dep6sitos minerales 
m~s importantes y de mayor valor econ6rni.. 
co. Posee nimilar origen gool6gico quo la an
terior: vetas de reemplazarniento o sustitu
ci6n, en rocas de edad plioc6nica de 1a cade
na volcvnica antigua. 

Su exploraci6n data desde rnediados del si
glo XIX y su explotaci6n inicial se realiz6 d 
cieloabierto. Entonces, el procesamiento de 
la broza era a base de zinc, lo quo aumenta
ba los costos de extracci6n y como conse
cuencia, ia mina sufr'a largos periodos de 
inactividad. Actualmente se emplea el md
todo de cianuraci6n argentffera del pais, 
y produce el 95/o de la Plata nacional y 
el 1.50/6 de oro. El contenido de mineral en 
la broza es de 1.72 onzas por tonelada, a.. 
proximadamente. La mina es explotada por 
la Empresa Pavoni, S. A. de PanamnA, bejo 
contrato de coparticipaci6n con el Gobier
no de El Salvador. 

En el caso de estas rninas, los factores con
taminantes del ambiente son del ciDo secun
dario, y provienen esencialinente de la trans
formacibn de ia materia prima y del sistema 
de extracci6n a base de lavados. 

La mina de San Sebastian evacia sus aguas 
residuales en el rfo Grande de San Miguel. 
En ambos casos se desconoce el impacto e
col6gico causado por dichas aguas residuales, 
ya qua a pesar de qui existe un organismo 
responsable para detectar estos problemas 
(Instituto de Investigaciones Geotfrnicas) 
dste no ejerce sus funcicnes en tal sentido. 

consiste en una pulverizaci6n de la broza que
luego es sometida a una serie de lavados con 11.2 Exploteci6n de Canteras. 
una soluci6n de agua y cianuro a diferentes Los afloramientos de rocas y tierras de al
concentraciones. Los volhrnenes de soluci6n gcn valor geoecon6mico - quo comprenden
agua-cianuro empleados en este proceso son desde las canteras de rocas utilizables en o
considerables, ya que para la obtenci6n de bras de Ingenier'a Civil, hasta los dep6sixos 
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de tierra5 diatomceas y de sedimentos de 
origen marino - representan un rubro de ex-
plotaci6n de rentabilidad aceptable. 

Las tierras d3 infusorios oadltonit, cuyo; 
dep6sitoUbsenCu n[". uicadoseti CU.ICaS 
de!agos f6siles di -,"et6nico y a veces 
volc~inico, se pre~.nari. orm estratifica-

La producci6n proveniente de la explota-
ci6n de canteras de rocas volcnicas es em-
pleada netamente en construcci6n, por Io 
que de preferencia se aprovechan las ireas 
cercanas a los centros urbanos. Esto ocasio
na varios problernas que contribuyen al de-
terioro del paisaje. Ejemplo de Io cual se 
observa en las faildas Norte y 3ur del Cerro 
de San Jacinto, inmediato a la ciudad capi-
tel. 

11.3 

da en zonas d, extciin rc-.du~cida y han si
do sornetidas a la extraci6n d inrateria pri
ma par@ industrias divorsos (p6 i tes del Si
simico en lI Depari arnento de San Vicente), 

Cuantificaci6n y procediinientos de explo
taci6n de Recursos Mineros. 
Dentro del grupo dq yacirnientos compren
didos en "las rocas y tieiras de algln v3lor 
comercial", las calizas sor unas u. las esca

sas rocas 6tiles que son objeto de exploa-
Cian .n el pas. Con base en estos yacmierni
toss- han establecido las dos (nicas Ribricas 
de cemento: CESSA Y MAYA. La importan
cia de este rubro en la economia es signifi
cativa, pues la producci6n de ambas fhricas 
abastece el mercado nacional, habiendo al
canzado en 1980 una cantidad de 502.598 
Trn. 

Los sedimentos de origen marina, localiza
dos en un 6rea de regular extensi6n de la re-

S.... 
-, r 

.. ,dosen 
gi6n Noroeste de El Salvador, son expIota

la industria cementera y en la extrac-
FOTO No. 15- Efectos destructivou provocados pot inadecuada ex-
plotac.i6n du canteras (pedreras),en las faldas del Cerro San Jacinto, 
a S de la ciudad de San Salvador. 

ci6n de cal. En el proceso de fabricaci6n del 
cemento se Lisa el m6todo de v(a seca. Las
dos fibricas de cemento usan como materia 

M 

z 

5Ndad 
-.. 

prima la caliza, que es extra ida do los innu
rmerables afloramientos que all f e. isten. Arn
bas estan ubicadas en las cercan as de la ciu

de Metap.n, Departamento de Santa 
Ana, y la contaminaci6rn generada por ellas 
es significa-tiva pero airn no ha sido cuantifi

- cada. 

, El impacto principal sobre el medio ambien
te observado es la contaminaci6n local, de-

A;' 
,....tante 

-bido al humo de las chimeneas y polvo resul
de la trituraci6n realizada. 

, 4,12. .- ENERGIA 
- -''' 

FOTO No. 16- Cantera (redrera) an plena actividad en la base del 
Cerro San Jacinto, al SE do la ciudad do San Salvador, cuyos efectos 
perjudican y deterioran el medio ambionte. 

Los trabajos en las canteras y minas dan o-
rigen a materiales residuales, que son objeto 
de lixiviaci6n por parte del agua que se in-
filtra en ellos. Estas al profundizarse, pue-
den contaminar las aguas fre~ticas y podr'a 
afectar hasta acufferos profundos, torndn-
dolos 6cidos. Adems, la destrucci6n de los 
suelos, originada por las excavaciones en las 
canteras, incrementa los procesos erosivos. 

Las formas de energia primaria utilizada en
El Salvador son: hidra6lica, geotdrmica, le

fia, residuos vegetales, petr61eo y carb6n mi
neral. Esta energfa primaria es transformada 
en secundaria atrav.s de los centros de trans
formaci6n existentes: centrales el6ctricas,
refineries y carboneras. 

Las formas de energfa seclundaria destinada 
a lossectores de consumo son: energfa eI4c
trica, gas de refineri'as, gas licuado, gasolina, 
kerosene y jetfuel, diesel oil, fuel oil (Bun
ker C), no ererg ticos (lubricantes y asfal
tos), carb6n mineral y coque, leiia, carb6n 
de lefa y residuos vegetales. 
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Los sectores de consumo son: residencial y por problemas graves de azolvarniento en los 
comercial, transporte, industrial, piblico, a- mismos. Paralelamente grandes cantidades de 
gropecuario y pesca. "desechos" agricolas y agroindustriales son 

desperdiciados por ser considerados conta
12.1 Situwci6n Enorotica. minantes, debido a la falta de una tecnolo-

La au.sncia de recursos locales energ6ticos gfa adaptativa local para su aprovechamiento. 
no renovabies, como petr6leo, carb6n mine
rai, gas natural y otros, ha creado en el pa's El hecho de que los estudios energ6ticos rara 
una serie de problemas. El uso desmedido y vez tienen en cuenta los problemas relacio
hastr la simple eliminaci6n de muchos de los nados con la calidad del ambiente, ha dado 
recursos energ~ticos locales de car~cter re- como resultado conflictos e iron ias cormo la 
novable, ha conducido al deterioro o sobre- evasi6n de medidas corrcctivas para la con
poblaci6n de estos recursos y a una mayor servaci6n de una vez aprobado un proyecto. 
dependencia de energdticos importados. 

El desarrollo de los programas hidroenerge-
Los bosques y dem~s formas de biornasa no ticos, tales como las presas "Cerr6n Grande" 
estan siendo renovados ni siquiera a una tasa 
cercana a la que son consumidos. Las fuen-

y "15 de Septiembre", aunque por lo gene
ra! de buena tecnologia ingenierii, se ha 

tes hasta la fecha han sido los proyectos hi-
droel6ctricos de gran escala y la geotermia. 

caracterizado por generar una fuerte degra. 
daci6n y contaminaci6n ambiental, por una 

La distribuci6n de energ'a eldctrica se ha 
caracterizado por costos y vulnerable, dada 

precaria proyecci6n hacia el futuro y par 
una peligrosa tendencia a depender atn ms, 

la concentraci6n dO esfuerzos en pocos pro- en un futuro muy cercano, de energ6ticos 
yectos centralizados de gran envergadura y importados. 

S~ AIN4 

-Al 
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FOTO Nqo 17 Vis~parcal de la Centre HidroeIlctrica "15 do Septiomnbre" :obii i Rfo Lempa, I(mite entre los departamecn do Usulutdn 

107 



Por otra parte, la estrategia de la Comisi6n considers queen la mayorfa de los casos la 
Ejecutiva Hidroel6ctrica del Rio Lempa leha es un bien iibre y la poblaci6n rural la 
(CEL), tendente a resolver las necesidades obtiene por apropiaci6n directa. En segundo 
futuras de energia, se lirnita a tratar de mi- lugar, la leia tambi n es utilizada por la po
nimizar esa dependencia energ~tica que re- blaci6n semiurbana y por las pequefias indus
presenta una severa carga sobre la econorn ia trias artesanales corno ladrilleras, caleras, .ra
del pais. En !a actualidad, por ejemplo, s6lo naderias, etc., pero en todo caso os el consu
la facturaci6n petrolera alcanza el 120/6 del mo dom~stico el mayor de todos (92 a 
total de las importaciones, Io que impacta 930/6). En tercer lugar, el uso de estufas 
fuert mante en la balanza de pagos. ineficientes hace que la lea se consuma en 

forma considerable, ya que los rendimientos 
Con ese fin, la CEL trata de explorar vex-
plotar todos aquellos recursas energ6ticos 

de las mismas son del orden del 7 a 80/a, se
gin experimentos lealizados ;;or el Instituto 

con que cuenta el pafs, ahondarido sus in- Centroamericano de lnvest :,iai6n y Tecno
vestigaciones hasta aquellas fuentes de ener- logfa (ICAITI), con sede en Guatemala. 
g(a no convencionales o alternas. Con este 
prop6sito la estrategia nacional de eneraia En el afo 1980, la demanda para el consumo 
con tiene tin enfoque hacia la diversificaci6n de lefia fue de 4 millones de Tm, parte de la 
de formar fuentes propias de abastecimien- cual se satisfizo con una oferta de 2.8 millo
tos energ6ticos, ademcis de un contenido m~s nes de Tm., y el res.o con la tala incontrola
profundo de la producci6n actual de energi'a da de bosques. 20/ 
a trav6s de balances energ~ticos anuales rea
lizados y pub!icados por esta instituci6n. Dentro de la energia cornercial, en 1981 los 

derivados del petr6leo representaron el 

12.2 Evaluaci6n del Consumo Global por Pro-
25.20/a del consumo total de energi'a y el 
consuino de energjia eldctrica represent6 el 

ducto. 5.50/0, c3si similar al consumo de residuos 
vegetales que fue de 5O/o en el mismo ano. 

Durante el perf'odo 1970/81, se destaca el 
papel preponderante de la lea en el consu- 12.3 Evaluaci6n del consumo de energfa comer
mo de energia, con una tasa creciente acu- cial por Sectores. 
mulativa anual de 2.8 0 /a. Sin embargo en 
t6rminos relativos su participaci6n ha decre-
cido del 690/o en 1970 al 64 0 /o en 1981. 

En el peri'odo 1970-1981, el sector trans
porte tuvo la tasa de crecimiento mis alta 

Esta reducci6n se ha debido a que, como 
de consumo, 8.7 0/6, seguido por el sector 
industrial, 7.70/o, y luego los sectoras resi

resultado del alto consume, de lehia, el pa(s dencial y comercial, con 5.3 0 /6. Adem~s, en 
est6. siendo daforestado sin que en la actua- 1974 se present6 un hecho sumamente into
lidad se disponga de una definida polftica resante consistiendo en la inversi6n de las 
que contemple acciones concretas tendentes tendencias relativas de consumo energ6tico 
a evitar, mucho menos a revertir, este pro- de la industria, el transporte y el sector resi
ceso. dencial. Antes de ese aio. el sector industrial 

Aunque las padas do las rboles do sembra mostraba una participaci6n acentiiadamentecreciente, pasando de 41.60/0 en 1970 a 
de los cafetales contribuyen a la oferta de 50.90/oen 1974, miontras tanto, c sector 

leha, su participaci6n en el consumo de esta 
clase de energia ha disminuido, ya que en 
1970 estas podas representan el 380/a del 

residencial y c transporto, manifoestaron 
participacianes doscendentes, pasandoe l 
priero de7/ de1 a9a on 

consumo de lefia y en 1980 el 29 0 /o. Esta 1974, y clsegurdo, de 380 en 1970 a 

variaci6n es debida sobre todo a que la de- 340/a en 1974. 

manda, cada vez mas en aumento, se satisfa

ce deforestand oen forma progresiva impor- Despu6s de 1974, Ia participaci6n de la 
tantes 6reas boscosas del pais. industria decreci6 del 50.90/o al 44.30/o en 

Las causas do alto consuma do lei'ia sonl 1981, en tanto que el transporte pas6 del34O/o al 390/a y ci sector residencial y .o

varias. En primer lugar, el bajo nivel de in- /ercialdel 9.40 / al 12.9/o en el misrno 

greso de la poblaci6n campesina no le permi

te usar otro energ6tico sustitutivo para la 20/ CEL. Balance Enerqetico Nacional, San Salvador, El Salva

cocci6n de sus alimentos, sobre todo si se dor, C.A.1981. 
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afio. Esto demuestra que en la caloria Media 
consumida de 1974, el transporte y el sec-
tor residencial y comercial sustituyeron al 
industrial, 

12.3.1 	 Consumo Sector Transporte 
Dentro del sector transporte, se evidencia 
un claro fen6meno de sustituci6n de gasoli-
na de diesel, tendencia muy delicada para 
El Salvador, ya que el proceso de obternci6n 
del diesel es bastante caro y la actual refi-
neria tiene una capacidad limitada para pro-
ducirlo. Aderns, la contarninaci6n arnbien-
tal es m-yor con el uso de diesel que con 
gasolina. 

El jet fuel o kerosene aproxiMadamente 
constante su partcipaci6n y el fuel oil o 
bunker, utilizado en el transporte ferrocarri
lero, tiende a decrecer. 

La suma de las participaciones de gasolina y 
diesel est6 en un nivel de 900/a aproximada-
mente, Io que revela la preeminencia del 
transporte autamolor. 

Debido a que la rnayor parte del parque au-
tomotor local (total de vehiculos en el pat's) 
esta 	 concentradG en la capital (73.7O/o) y 
por falta de medios adecuados de control 
(legislaci6n y regulaci6n del sistema de trans-
porte), el medio ambiente se contamina 
considerablemente. 

nse dispone do estudios cientfi-Aunque 	no sedsoed suiscetf-a) 

cos al respecto, es f~cil observar en San Sal-
vador que, en determinadas 6reas y en cier-
tas horas, el aire se vuelve insoportable a 
causa de las emanaciones vehiculares; espe-
cialmente el plomo y el mon6xido de carbo-
no, que son altarnente nocivos para la salud. 

El consumo de energi'a del sector transporte 
durante los ahos 1978-1981 fue: 

Consurno de enerqa 1978 1979 1980 1981 
(Teracalor'as) 21/ 3.706 3.783 3.783 2.20 

12.3.2 	 Consumo del Sector Industrial. 

El sector industrial demanda una serie de 
fuentes 	energ6ticas de las cuales las princi-
peles 	son: el6ctricidad, diesel-oil, fuel-oil y 
residuos 	vegetales. Hay ademis cinco pro
ductos que generan energ(a de significaci6n 
mucho menor: gas de refinerfa, gas licua ', 

kerosene, carb6n mineral y coque. 

Dentro de este sector los resultados demues
tran que los resicluos vegetales y el fuel oil 
representan en conjunto rnis del 600/o del 
total de la energfa requeiida, y en muchos 
ahos pueden superar el 700 /o. Ademis, am
bos productas presentan fuertes variaciones 
de un aio a otro, aunque con tendencias no 
bien definidas. 

. y 
La electricidad y el dtesel-otl representan 
entre el 200/o y el 230/o del total, mostra
do la electricidad una tendencia definida
mente creciente, en tanto el diesel oil va en 
sentido opuesto siendo sustituido aparente
mente por los otros tres productos, de ma
nera especial por ]a electricidad, lo cual in
dica que la industria que se instala es de ti
po electrointensiva. 

Debido ala actual crisis qup atraviesa el pa(s, 
el consumo de energ'a total del sector indus
trial ha sufrido una disminuci6n, tal como 
pijede apreciarse a continuaci6n: 

Consumo do energia 1978 1979 1980 1981 
(Teracalorias) 21/ 4.629 4.588 3.656 3.591 

12.3.3 	 Consumo del Sector Residencial y Comer
cial 
Tal como se mencion6 antes, la lefia tiene 
una enorme importancia en este sector. Al 
considerar 6nicamente la energ (a destinadasubsoctor comercial, el consumo fue el 

sentel 
sigLiente:
 

Consumo de energ=a 1978 1979 1980 1981 
(Teracalorias) 21/ 987 1.070 1.023 950 

Dentro de este consumo se encuentra el gas
licuado y la electricidad, los cuales han veni
do a sustituir al kerosene, que ha pasado de 
un 250/6 en 1970, a aproximadarnente un 
22 0/o en 	1981, mientras que el gas licuado 
pas6 de 120/6 a un 270/o durante los mismos 
ahos. Bsicamente el gas licuado es usado 
para cocinar, mientras que la electricidad es 
utilizada tanto para cocinas como para ilu
minaci6n. 

El consumo de energfa ha experimentado 
un 	 descenso en los 6ltimosaios, debido 
principalmentea la crisis que sufre el pafs. 

21/ 	 Una teracaloria es igual aun mill6n de millones de calo

ri'as (1012). 
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12.4 Recursos Energticos 	 NOMBRE DE LA ORA POTENCIAL 

Rio Gr-nde d. San Miguel 	 30 MV
12.4.1 	 Recursos Hidr~ulicos. Area de Olo,,,ega 15 MW 

Lago de I lopariqo 30MWN
En general no se puede afirmar que El Sal- Rio Pa 30 MW 

vador posea grandes recursos hidrjulicos pa
ra qeneraci6ri de enei gia eldctrica y adem~s 12.4.3 Recursos Geot~rmicos. 
los que actualrnente se estan aprovechando Actualmente se explota en el pa(s el campo 
esta'n sujetos a procesos de degradaci6n se- geotrrnico de Ahuachap n, con una capa
rios. Los cuerpos de agua nacionales que tie- cidad de 95MW. Hay otros cuatro campos 
nen potencial para producir energia electri- investigados que tiener; potencial para ser 
ca son: explotados con finestermoelectricos: Berl (n, 

mar Chinarneca, San Vicente y Chipilapa.A) Aproximadamente 74,400 Kn2 de 

en el Oc6ario Pacifico (321 Km de costa). Entre los principales problemas que presen-
Las posibilidades de utilizaci6n de este re- ta el uso del recurso geot6rrico en el Salva
curso, sin embargo, son nuy remotas para dor se encuentra la descarga de los desefhos, 
el pal's debido a las caracter'sticas del litoral los cuales contienen cantidades apreciables 
y de la plataforma continental nacional, y dears6nico, boro, azufre y sales, que produ
sobre todo el alto costo y deficiencias de las cen un efecto altamente contarninante. 
tecnolog ias actualmente desarrolladas. 

Con el motivo de evacuar desechos, la Cen-B) Las presas hidroelctricas construas s y tral Geot6rmica de Ahuachapin posee uca 
proyectadas son: canaleta de longitud aproximacla de 77 Km. 

con una capacidad de descarga de 1 m3/s y 
N'OMBRE DE L.A OBRA POTENCIAL SITUACION 

pc. la que conduce los desechos de! campo 
Central 5 de noviernbre 82 MW 22/ en operacion 1954 hasta aproximadamente 200 in. mar aden-
Central Guajoyo 15 MW en operaciin 1963 
Central Cerr6n Grande 135 MW en operaci6n 1977 tro. El irripacto ecol6gico que estos conta
15 de Septiembre 180 MW en operaci6n 1983 minantes producen en el mar an i:o ha sido 
Anpliaci6n 5 de Noviembre 120 MW en proyecto evaluado. Sin embargo, se observa que los 
Ampliaci6n Cerr6n Grande 135 MW en proyecto 
Zapotillo 120 MW en proyecto dahos de las aguas residuales en SU recorrido 
Paso del Oso 40 MW en provecto y desembocadura son apreciables, afectan-
El tigre 540 MW en proyecto do el suelo, la flora y la fauna adyacentes. 

TOTAL 1,367 MW (Ver mapa No. 13) 

Del potencial evaluado dentro del programa ,,,..
 

de desarrollo del R (o Lempa, se aprovechaba ,
 
hasta Agosto de 1983 el 17.20/o y con la , . .o" .
 

puesta en operaci6n de la Central "15 de ffi-

Septiembre" se aumento a 30.50/6, para fi- rag,
 
nes de 1983. 	 , A 

En 1970, la firma consultora francesa W 9'
 
SOGREAH desarroll6 trabajos con el obje
to de estudiar los tramos no utilizados del 
R o Lernpa. De 6sto result6 'n documento 
titulado "Aprovechamiento Integral del R(o , 

Lempa",en el que se estudian las instalacio
nes complementarias posibles, estudio que , 

puede formar parte de un catilogo de recur-
SOS. 	 !", ,"'}i,. 

12.4.2 Otros Aprovechamientos Hidraulicos. 

Aparte del R(o Lempa se han efectuado es
tudios sobre otras cuencas de menor impor
tancia, entre ellas las siguientes: 'Y-,-K;, 

FOTO No. 17-A- Pozo Ahuachapin No. 6 (Etapa de construc
22/ Megawatt (MW) 106 watts. (Mil Kilowatts). cidn, 1971), productor de vapor para la Central Geotl6rmica de 

Ahuachapn, en el Occidente de El Salvador. 

V 
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LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS RECURSOS PROPS EXPWOTABLES IDE[VTIFCADOS 
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Segmn la CEL, el potencial explotable de es-
ta Central est6 comprendido entre un m(rni-

mo de 270 MW hasta un m~ximo de 4,140 
MW, resultando un potencial medio de 
aproximadarnente 1.080 MW. 

12.4.4 	 Otros Ricursos-Fuerntes no Convencionales. 

a) El biogs, que se obtiene a partir de la 
fermentaci6n de residuos vegetales c anima-
les, y que produce un gas formado por me
tano que es la parte combustible (50 a 
60o/o), di6xido de carhono (40 a 500/o), y 
muy pequehas cantidades de hidr6geno y 
sulfuro de hidr6geno. 

Entre St's atributos positivos, el biog~s se 
quema limpiamente, sin producir hurno. A-
clem~s, las cocinas que em plean gas propano 
y las imparas de kerosene, solamente re-
quieren ajustes sencillos para que funcionen 
con biogis. 

b) El recurso solar, que en el pafs es muy a-
bundante. La radiaci6n solar que recibe El 
Salvador 	tiene un valor promedio de 0.654 
Kw/m2, 	 calculado con base en 8 horas de 
sol al dia. 

La estimaci6n del potencial total de esta 
fuente podria hacerse a trav6s e los siguien-
tes supustos: 

Como t6rmino medio el pais posee unos 
200 dias de sol al aho con una utilizaci6n 
de 6 horas diarias. 

Tanto con espejos concentradores como con 
clulas fotovolt~icas podrian obtenerse 3MW 
de potencia el6ctrica por cada Kin2 , con 
un rendimiento del 4o/o. 

Las zonas ,ridas escarpadas del pais eran en 
1975 de unas 91.800 hect~reas. 13/ Con es-
tos datos y suponiendo que la tercera parte 
de las zonas Uridas sean aptas para produc-
ci6n solar, se tendria un potencial de 9,000 

23/ Direcci6n General de Recursos Naturales Renovables, hoy 
CENREN.
 

MW que podrfan generar 10,800 millonesde 
KWh/aho. 

Aunque el uso de la energi'a solar no causa 
dahio mayor al ambiente, sus fuertes lImita
ciones hoy en di'a son de indole tecnol6gico 
y costo/beneficio. 

c) Otros 	recursos que podr(an considerarse: 

Alcohol anhidro. Que puede mezclarse con 
gasolina; ya se encuentra en etapa de cons
trucci6n una planta que, con la caha de az6
car de materia prima,producir i cerca 6Je 
60,000 litros por d(a. 

Energ'a E61ica. No so cuenta todav(a con 
suficientes mediciones que permitan deter
minar el potencial de los vientos. 

Hidrocarburos. No se han hecho explora
ciones sisten~ticas al respecto. Dentro de 
la Superintendencia de Energfa de CEL, se 
ha creado Lin Departarnento de Hidrocar
buros y a la techa se est6 en la etapa de pre
paraci6n de licitaci6n para que compahfas 
extranjeras puedan evaluar dicho recurso. 

Desechos Urbanos. Desechos tals como la 
basura, se emplean en otros palses para pro
ducir energia el6ctrica y abono. 

Con estudios y la asistencia financiera ade
cuados, convendr'a implantarse a escala ex
perimental algunos ensayos para aprovechar 
los desechos urbanos, lograndose asf dismi
nuir el efecto negativo que 4stos produce, 
sobre el ambiente. 

En el 6rea de San Marcos, ciudad cercana a 
la capital, se encuentra una ladrillera que 
funciona utilizando desechos urbanos corno 
combustible, la cual puede servir como 
ejemplo para cierto tipo de industrias que 
podr'an funcionar con este energ6tico, con 
obvios.beneficios para la protecci6n del me
dio ambiente. 



SEGUNDA PARTE 

CARACTERISTICAS, ECONOMICAS, 
SOCIALES Y CULTURALES. 

13. 	 ECONOMIA 

La caracterizaci6n general del binomio natu-
raleza-sociedad, est tipificada por la acci6n 
rec 'proca que se manifiesta sobre todo en el 
proceso de producci6n, ya que sin produc-
ci6n no puede existir la sociedad y 6sta 
corno parte de la naturaleza, no punde tam-
poco darse al margen e independientemente 
de sus leyes y condiciones. 

La sociedad humana para su supervivencia 
y desarrollo, necesita de la explotaci6n del 
medio ambiente, pero sin que se excedan 
los I(mites o umbrales de los ecosistemas, 
para no afectar su propio desarrollo y bie-
nestar social. 

El "ecodesarrollo" comoproceso planificado 
de cambio social, si bien trata de implantar 
un nuevo estilo de desarrollo, tambi6n con
sidera la urgencia de atender la m~nifesta-
ci6nexternadel medio ambiente. Deah" que 
la planificaci6n del"ecodesarrollo" sea posi-
ble en un marco acotado por dos restric-
ciones fundamentales: 

La satisfacci6n de necesidades b;sicas y el 
uso de los recursos y la preservaci6n de las 
relaciones ecol6gicas necesarias para mante-
ner el equilibrio de los ecosistemas, de tal 
forma de asegurar un nivel permanente de 
productividad. 

13.1 Marco General de Referencia. 

La sociedad es el conjunto de todas las rela-
ciones sociales, econ6micas, pol (ticas y espi
rituales entre los hombres, establecidas sobre 
la base de un determinado tipo de produc-
ci6n, histbricamente constitu (do. 24/ 

En la rea!idad no existe la sociedad en abs
tracta, sina una sociodlad determinada en 
6ltima instancia por el nivel y las condicio-
nes de su estructura econ6mica. Adems, 
la sociedad no es la sLImatoria de individuos, 
sino la unidad orgnica de seres humanos 
(ntimamente relacionados o vinculados por 
las condiciones de una determinada produc-

ci6n. La unidad de la sociedad y la naturaleza, asi' coma Ia acci6n reci'proca entre ollas, 

24/GUEVARA MORAN, J. A. y ANAYA VILLEDA, J. M. 
El Ecodesarrollo y su referencia a la ordenaci6n de cuen
cas hidrogr~ficas. 

se manifiesta y se realiza sobre todo, como 
se expuso antes, en el proceso de produc
ci6n, ya que sin 6sta no puede existir socie
dad. 

Si bien es cierto que el proceso de trabajo es 

Io que diferencia la naturaleza de la socie
dad, dicho procaso es a la vez el elemento 
articulador en la unidad que ambas integran. 
Esto se evidencia en el hecho de que la so
ciedad humana para subsistir necesita pro
ductos de la nacuraleza. 

La reproducci6n del proce~o del trabajo no 
es posible, sino en la medida en que se 
extraigan de la naturaleza los elementos ne
cesarios, to que supone una determinada 
tecnolog(a. Por otro lado, tampoco es posi
ble la materializaci6n del excedente econ6
mico en una fuerza de trabajo ampliada y 
en la disponibilidad de nuevos instrumentos 
de trabajo, si no se obtiene un aumento en el 
aprovechamiento de los recursos naturales 
y ambientales. 

En el enfoque ortodoxo del desarrollo, el 
sector primario pierde peso ralativo en la 
generaci6n del producto, mientras los sec
tores secundario y terciario van ganando im
portancia; pero para que el medio ambiente 
artificial funcione, es indispensable que se 
le suministre energi'a y dsta en 6ltima instan
cia proviene de la naturaleza. De ah( que el 
enfoque del "ecodesarrollo" adquiere mayor 
relevancia, dado que mediante este se arti
cula como un binomio indisoluble dentro 
del proceso del desarrollo de un pa(s, Lanto 
para proteger la naturaleza de la cual se ex

traen los p'oductos para la vida, como para 
satisfacer las necesidades de la sociedad hu
mana como usuaria y administradora de di
cho recurso. 

13.2 	 Problemtica Economica relacionada con la 
Conservaci6n Ambiental. 

Es ampliamente reconocida la situaci6n de 

que El Salvador constituye, en la regi6n 
Centroamericana, el caso m;s agudo de de
terioro y degradaci6n del medio-ambiente 
como consecuencia del nivel y condiciones 
de las interferencias de las actividades huma

nas sobre los procesos y relaciones naturales. 

En el pal's, se pone de relieve la desatenci6n 
a un enfoque interior y equilibrado de desa
rrollo que tenga en consideraci6n la conser

vaci6n del entorno econbmico, soc;al, pol f
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tico y natural. La Planificaci6n ha margina- 13.3 An~lisis Macroecor6mico 
do las variables ambientales y los procesos 
de producci6n han desarticulado a la socie- 13.3.1 Vision Panoramica de las Condiciones Eco
dad y a la naturaleza. n6mico-Sociales del pafs. 

El enfolue parcial y aisiado que se ha hecho 	 Con base en los indicadores econ6rnicos y 
a la problemtica armbiental no ha permitido 	 sociales, se pueden determinar algunos ele

aproclc !a amient alc e dementos 	 caracterfsticos de la vida econ6mica 
comprender L,:dirnensi6n y alcance de este sca eE avdr su ~ o n 

problema. Las soluciones, por consiguiente, y social de El Salvador. Es un pas (,on Una 

emnmarcadas en el es-han sido muy limitaroseras seels-cielnmente elevada tasaruralde crecimientoy con grado poblacionalde desarrolloesen-re
coi ral, Ia inersiln fi

tilo cde desarrollo vigente, caracterizado por 	 lt de le 
su lativo del sector industrial, la inversi6n fija

y el consumo piiblico han mostrado una ten

dencia creciente y Ia tasa inflacionaria pue-En este sentido, entre los problemas signifi-

cativos sobresalen el uso de tecnologias de- de considerarse moderada. En lo referente 
al sector externo, las exportaciones han sidopredadoras delmedio; alto consumo de ener-

gia de fuentes no renovables; abundancia dce en mayoi fa productos agrcolas; en camsu 
bio, la estructura de las importaciones reflebasura y dsechos no tratados; dualismo en 
ja que el pafs tiene que traer del exterior tanel consurno (exceso de consumo y subcon-
to bienes de consumo y combustible como sumo de grupos econ6rnicos-sociales); agri-

cultura de subsistencia con baja producci6n 	 bienes intermedios v de capital, Io cual po
ne de relieve la dependencia de este sector.y productividlad localizada predominante en 
La cleuda p6blica ha crecido enormemente,tierras inclinadas; prcticas aqrcolas de que-

intemacionales sema; desconocimiento de la calidlad y canti-	 mientras clue las reservas 
nan reducido en tdrminos relativos.dad del nivel y las condiciones de la dota-

ci6n cle recurso,. naturales; inadecuados in
centivos econ6micos para obras de refores- V V 
tacion y conservaci6n; asentamientos huma
nos insdec'uados, y exterminio de Ia acti

vidari biol6gica. 

wr,, 
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FOTO No. 18- Construcci6n 0e vivient -i en terreno inclinado, 
pr6xirna a una cantera (pedrera), en Sai. Marcos, al sur de la ciu
dad de San Salvador. 

Desarrollo Soci,,' 

En el per (odo 1960-1980, el (ndice de urba
S-.nizaci6n alcanz6 un 20.5qo, Io que demues

tra que El Salvador es un pafs b;sicamente 
rural, siendo en este sector primario donde 

FOTO No. 19-- Aserradero opprado manualmente en un bosque se sustenta la econom (a nacional. En efecto, 
de pino y roble, en la Zona Norte de El Salvador. este sector genera el 600/o de empleo, avn 

cuando la tasa de crecimiento de la pobla
ci6n urbana del 4.1O/o supera la tasa de cre
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CUADRO No. 13-1 

EL SALVADOR, C. A. - COMPOSICION SECTORIAL DEL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO
 
A PRECIOS CONSTANTES DE 1982
 

ESTRUCTURA DEL PTB A PRECIOS CONSTANTES DE 1982 - (EN PORCENTAJES)
 

SECTOR ES 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 _]1977_ 1978 1979 1980
 
1972 1973
197980___
 

1. 	 Agrario y Pesquero 26.20 25.99 24.95 24.36 25.33 25.2i 22.34 21.82 22.68 23.36 19.80 
2. 	 Minera y Canteras 0.15 0.14 0.15 0.15 0.17 0.14 0.12 0.11 0.10 0.11 0.12 
3. 	 industria Manufac

turera 18.31 18.72 18.40 18.83 18.66 18.51 19.36 19.21 18.94 18.67 17.46 
4. 	 Construcci6n Pibli

ca y Privada 2.67 2.82 3.55 2.80 3.22 4.10 3.57 4.56 4.53 3.94 2.86 
5. 	 Electricidad, Agua y 

Serviclos Sanitarios 1.88 1.95 2.05 2.15 2.19 2.26 2.40 2.55 2.65 2.89 3.15 
6. 	 Transporte, Almacena I 

je y Comunicaciones 5.34 5.17 5.14 5.10 4.86 5.54 6.02 6.22 6.12 5.81 5.99 
7. 	 Comercio 23.63 23.01 23.19 23.83 23.26 22.71 23.71 23.33 22.85 22.60 21.53 
8. 	 Financiero 21.3 2.07 2.26 2.46 2.57 2.49 2.72 2.95 2.85 2.95 3.00 
9. 	 Propiedad de I 

Viviendas 3.78 2.72 2.76 3.73 3.73 3.64 3.52 3.43 3.36 3.53 4.02 
10. 	 Administraci6n 

Pfiblica 7.64 7.96 8.07 8.10 7.74 7.81 8.45 8.37 8.52 8.98 10.27 
11. 	 Servicios Personales 8.27 8.45 8.48 8.49 8.36 7.70 7.79 7.45 740 7.16 7.29 

T 0 T A L i00.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Revista Mensual BCR 
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cimiento poblacional, lo que denota la inca- samente inalterada, siendo los sectores mis 
pacidad de absorci6n del sector primario de rcvantes: el agrario y pesquero con una 
toda la poblaci6n rural. o.rticipacibn de alrededor de 21o/ y la in

dustr6a manufacturera con 18.60/o. Lo an-
El analfabetismo es otro elemento crftico, terior confirma la estructura predominante 
teniendo una tasa de 40.90/o en 1970. Esta agraria de la economi'a salvadoreha. 
problemtica ha persisitido en la 61tima dd
cada a6n cuando I a escolaridad ha subido El sector de la industria manufacturera, pe
considerablemente, siendode 52°/oen 1980. se a las pol fticas de fornento al mismo, no 
Estos valores de escolaridad comprenden el ha podido incrementar substanciairnente su 
n6meio de alumnos matriculados entre 6 y participaci6n en el PTB por ;a limitaci6n en 
23 afios sobre la poblaci6n de esas edades. 

La mortalidad infantil se ha reducido de 
cuanto a capital, tecnologa y mercados ex
tranjeros. 

123 por mil en el perf'odo 1960-1965, a El sector comercio, ha mantenido su parti
79 por mil nacidos vivos en el periodo cipaci6n, observindose una estructura en los 
1975-1980. 61timos aFios como consecuencia de la cri

sis econ6mica actual y como ref lejo de la re-
La participdci6n de la pobaci6n econ6mica- ducci6 n del poder adquisitivo de la pobla
mente activa en el perfodo considerado an- ci6n. 
teriormente tiene un promedio de 550/6 
dentro de la cual la mujer ha participado en Los sectores de servicios, electricidad, agua 
un 220/6, to que indica el alto nivel de deso- y servicios sanitarios, financieros, propiedad 
cupaci6n en el pai's. de viviendas y administraci6n p6blica, mues

tran una tendencia creciente como conse-

Desarrollo Econ6mico. cuencia del crecirniento poblacional y del 
En el mismo periodo, 1960-1980, el Pro-
ducto Interno Bruto crecio en un 2.40/o enl 

proceso de urbanizaci6n inherentes a! pro
ceso normal de crecimiento econ6mico. 

t6rrninos reales, siendo el PIB real por habi- El comportamiento cf'clico del sector cons
tante de 0431.00 para 1980, con un creci- trucci6n publica y privada, muy sensible a la 
miento promedo de s6lo 1.20/o. Esto signi- presente coyuntura econ6mica, refleja los 
fica que el mayor crecimiento del PIB se ha altibajos de la actividad econ6mica del pafs. 
visto anulado por el mayor crecimiento po
blacional. At analizar el PTB del sector agrario y pes-
Al analizar la tasa de crecimiento de la pro-
ducci6n por sectores, lcimeno a sido la 
producci6n del sector industrial, sigui6ndo-

quero, se observa cerca del 800/6 correspon
de al sub-sector agrfcola y el 200/6 restante 
est6 distribuido antre [a ganader'a, silvicul

le la del sector servicios, y la menor la de tura, pesca, apicultura y avicultura (Cuadro 

prodUcci6n agr (cola. La tasa de crecimiento No. 12-1). 

global del PIB fue de 40/o en el perfodo 
considerado; sin embargo, al sector agrfcola 13.4.2 Din~mica Sectorial del PTB 
puede atribuirsele an la generaci6n de la Al analizar la dinkmica del PTB (Cuadro 
tercera parte de! gasto; se advierte que el No. 12-2), se observa una tendencia cre
consumo p6blico ha participado con un ciente en el per(odo 1970-1977, y luego 
120/o en el gasto del PIB. la inversi6n bruta 
tija con un 190/o; la exportaci6n de bienes 

descendente hasta tornarse negativo en 
1980, aho desde el cual se agudiza la pre

y servicios con un 1 70 /o, y la importaci6n sente crisis econ6mica. 
de bienes y servicios con un 210/6. La tasa 
inflacionaria en dicho per'odo ha aumenta
do aceleradamente pasando de 0.60/o pa,-a La dinimica de la mayor'a de los sectores 
el lapso de 1960-1970, a 10.80/o para econ6micos muestra un comportamiento 
1970-1980. erritico mis bien que una tendencia de cre

cimiento definida. En el caso del sector a
13.4 Producto Territorial Bruto (PTB) gropecuario, este comportamiento es m~s 

13.4.1 Composici6n Sectorial del PTB acentuado, ya que la tasa de variaci6n est 

En el perfodo 1970-1980, la estructura 
pruductiva del pafs se ha rnantenido pr~cti-

m~s determinada por los precios vigentes en 
el mercado internacional de los productos 
de exportaci6n. 
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CUADRO No. 13-2 

EL SALVADOR, C. A. - VARIACIONES RELATIVAS ANUALES DEL PTB 
A PRECIOS CORRIENTES - (PORCENTAJES) 

(DNAMICA DEL PTB) 

S1ECT 1969 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1. 	 Agrario y Pesquero 0.4 0.3 0.1 28.7 10.9 6.4 57.0 47.1 11.1 22.7 13.1 
2. 	 Minerfa y Canteras 20.2 2.7 1.9 26.9 29.4 8.8 5.0 3.5 5.2 12.6 18.4 
3. 	 Industria I 

Manufacturera 4.0 7.1 8.3 7.6 17.3 10.6 12.2 12.2 15.1 8.8 1.2 
4. 	 Construcci6n P6bli

ca y Privada 7.1 10.7 27.5 4.5 35.9 23.5 1.4 51.3 16.8 4.1 23.7 
5. 	 Electricidad, Agua y
 

Serviclos Sanitarios 7.8 3.8 6.9 0.8 25.2 
 9.4 58.0 19.0 23.4 13.4 9.3 
6. 	 Transporte, Aimace

naje y comunica
ciones 4.3 2.6 6.1 5.7 18.2 19.7 12.6 15.0 19.8 0.3 7.2 

7. 	 Comercio 0.4 8.0 9.7 13.0 28.9 I 24.3 26.9 13.4 14.5 9.1 0.7 
8. 	 Financiero 12.1 8.1 5.5 47.8 7.7 13.2 22.4 49.4 10.7 10.3 5.5 
9. 	 Propiedad de
 

Viviendas 1.6 5.8 6.6 10.5 20.4 19.8 11.8 18.1 25.5 16.0 
 19.9 
10. 	 Administraci6n I 

Ptiblica 5.0 9.4 9.0 11.3 18.2 22.5 26.5 17.5 22.2 9.2 16.0 
11. 	 ServiciosPersonales 7.0 7.1 7.1 9.4 14.6 22.5 10.4 10.5 14.2 6.9 7.2 

P. T. B. 8.0 5.2 6.6 15.3 18.5 15.9 '27.4 25.6 7.3 12.0 1.7 

FUENTE: Revists Mensu-Ies BCR. 



La industria manufacturera y el comercio 
han seguido Lin comportarniento similar al 

13.6.2 Ahorro Nacional 
El ahorro nacional, a precios corrientes on 

del PTB global. el perfodo 1970-1980, manifest6 un creci-
I 

Las variaciones relativas anuales de cada sec-
tor han resultado m6s que de otros factores 

miento sostenido de 1970 a 1978. Este sin
embargo, experimentd; una 3evera reduc
ci6n en los ahos 1979.--1980, !a cual se ha 

de su propia din~mica, ya que no ha existi- agucizado a~nms en los Ciltimos dos a os. 
do para ninguno de ellos una polftica deli
verada teidente a sostnor una tasa definida 
doecrecimiento. 

La participaci6n del ahorro privado ha sido 
pr~cticamente el doble del ahorro p6blico, 

13.5 El Ingreso Naconal 

El ingreso nacional ha mostrado un creci-

ya que en el periodo considerado ha repre
sentado en promedio el 66/0 del ahorro na
cional, mientras que el ahorro piblico co

miento sostenido pas-ndo de (2,222 millo-
nes en 1970 a 04.896 millones en 1980, Sin 

mienza a revertirse en 1979 y ya en 1980 la 
participaci6n del ahorro pblico es superior 

considerar la erosi6n inflacionaria. Debido 
a que el comportamiento del ingreso sigue 

en t6rminos relativos y absolutos, ya que 
mientras el ahorro privado decrece a partir 

una teridencia similar a [a del PTB, no se ha de 1979, el ahorro p6blico continia su cre
profundizado en el an~lisis del mismo. cimiento contribuyendo de esa manera a e

vitar un mayor deterioro en la formaci6n 
13.6 La Inversi6n y el Ahorro de capital fijo (Cuadra No. 13-4). 

13.6.1 Inversi6n Interna Bruta. 13.7 El Comercio Exterior 

En el periodo 1970-1979, la inversi6n pri-
vada ha participado en mayor grado en la 
formaci6n del capital fiio que en la inversi6n 
p6blica, pero el peso relativo de ambos se 
ha modificado, yaque la tasa de crecirniento 
de la inversi6n p6blica ha sido superior. En 
tal sentido, de 1970 a 1973 la inversi6n pri-

13.7.1 Las Exportaciones 
La estructura de las exportaciones del pais 
estj determinada b~sicamente por una es
tructura productiva interna y la eficiencia 
con que se realice la producci6n nacional, 
de tal manera que compita en los mercados 
internacionales en cuanto a calidad y precio. 

vada era tres veces superior a la inversi6n 
p6blica; pero si se considera el peri'odo El Salvador presenta una exportaci6n de 
1970-1979, aquella fue aproximadamente 
el doble de la inversidn piblica y ya en 
1982, 6sta super6 a la privada. Lo anterior 

vocaci6n primaria, siendo las exportaciones 
de productos agricolas tradicionales (cafM, 
algod6n y azicer) las que tienen un mayor 

demuestra que el sector piblico ha tenido peso relativo. 
una participaci6n creciente en la formaci6n 
de capital fijo y que desde el inicio de la 13.7.2 Las Importaciones 
fuerte crisis econ6mica en 1979, aio en que 
ompieza a descender a inversi6n intorna 

El Salvador con rospocto a importaciones 
tiene una estructura bastante dependiente 

bruta, la inversi6n gubernamental ha trata- del exterior y alejada do un modolo autodo do compensar la disminuci6n do la inver-deexriryaedaeunmdlato
si6n privada (Cuadro No. 13-3). suficiente; es necesario racionalizar y ordenar el desarrollo de las rnismas, consideran

do que se cuenta con pocos recursos para 
La inversi6n privada se ha orientado funda- financiar su adquisici6n. 
mentalmente a los bienes de producci6n, 
principalmente industriales y el rubro trans- Los principales productos de importaci6n en 
porte, almacenaje y cornuriicaciones. orden de importancia son: el petrdleo cru

do, vehiculos automotor3s, proructos de 
Es interesante apreciar que la inversi6n pri- papel, productos textiles y trigo. 
vada en el sector agrario y pesquero nica
mente a3(,anza un 50/6 de su total, ain 13.7.3 Situaci6n de la Balanza Comercial 
cuando el misrno sector aporta casi el En el periodo 1970-1980 se observa una 
250/o del PTB. Esto Ileva a la conclusi6n de 
que dicho sector ha sido expoleado con una 

tendencia creciente tanto de las exporta
ciones como de las importaciones, a~n 

deficiente capitalizaci6n, que ha conducido 
al agotamiento critico de algunos recursos 
naturales. 

cuando esta tendencia se quiebra en cierta 
manera en los ciltimos aios (Cuadro No. 
13-5). 
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CUADRO No. 13-3 
EL SALVADOR C.A. - INVERSION INTERNA BRUTA EN EL PERIODO 1970-1980 

1970 1971 

(En miles de colones a precios corrientes) 

1972 1973 19 75 1976 1977 f 1978 1979 1980 
Inversi6n Interna Bruta 340.643 421.691 408.169 581.337 771.895 990.485 1.119.516 1.678.695 1.968.417 1,358.646 999.400 
Formaci6n de Capital 
Fijo 308.059 359.333 474.223 508.745 688.295 1.030.566 1.145.364 1.520.545 1.785.933 1.561.246 1.169.500 
Privada 235.724 263.597 346.107 372.645 456.795 673.582 791.393 995.469 1.252.721 979.212 576.100 

Bienes de Producci6n 167.729 193.053 261.351 278.100 323.600 552.652 645.615 786.530 923.099 650.167 444.7001 
Agropecuarios 48.233 40.194. 60.368 73.344 n.d. n.d. 

Industriales 242.186 307.197 264.790 343.635 n.d. n.d. 
Construcci6n 39.381 42.504 82.838 61.696 n.d. n.d. 

Electricidad, Agua y 
Servicios Sanitarios 22.388 16.826 20.182 18.911 n.d. n.d. 
Transporte, Almacenaje I 14J.199 195.746 301.905 365.056 n.d. n.d. 
Comunicaciones. 
Comerciu 13.304 17.636 22.045 23.877 n.d. n.d. 

Financiero 780 2.289 2.248 1.784 n.d. n.d. 
Servicios 38.181 23.223 32.064 34.796 n.d. n.d. 
Construcci6n 1 67.995 70.545 84.666 94.454 133.195 120.930 145.778 208.939 329.622 329.045 131.400 

Residenciales 50.738 57.307 62.728 66.175 81.719 82.790 103.657 152.719 261.661 n.d. n.d. 
Industriales 471 1.113 I 2.484 1.462 4.752 801 5.581 190 1.254 n.d. n.d. 

Comerciales o Servicios 9.751 5.656 11.048 15.046 25.443 30.272 21.764 45.422 51.436 n.d. n.d. 
Otras Construcciones 7.036 6.470 8.406 11.862 14.281 7.067 14.776 10.608 15.271 n.d. n.d. 
P(iblica 72.335 95.736 1128.206 136.100 231.500 356.984 353.971 525.076 533.212 582.034 593.400 
Bienes de Producci6n 8.149 13.821 22.645 37.500 61.500 70.018 92.773 104.210 113.958 117.479 164.700 

Construcci6n 64.186 81.915 105.561 98.600 170.000 286.966 I 261.198 420.866 419.254 404.555 428.700 
Variaci6n de Inventario 32.575 62.357 -66.044 72.592 83.600 -40.081 j_-25.848 158.150 182.484 -202.600 -170.100 

n.d. = no determinada. 



CUADRO No. 13-4 
EL SALVADOR C.A.: AHORRO NACIONAL 1970- 1980 

(Miles de colones a precios corrientes) 
1970____ 1971 1972 i 1973 1974 1 1975 19J76 1977 L 1978 1979 1980I I 

Ahorro Nacional(* 340.634 421.691 408.169 609.036 892.215 990.485 1.119.516! 1.678.6951 2.005.698 1.435.878 896.400 

Ahorro Privado 235.724 263.597 346.017 377.002 508.437 673.582 791.393 995.469 1.256.886 ,.016.842 510.000 
Ahorro Piblico 72.335 95.736 128.206 144.048 210.039 I 356.9841 353.971 525.076 533.2121 582.034 599.400 

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ I . 1 

(*) Ahorro Nacional Inversi6n Interna Bruta. 

FUENTE: Revista 8CR 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981 y 1982. 

CUADRO No. 13-5 
EL SALVADOR C.A. - BALANZA COMERCIAL 1970 - 1980 

(Millones de colones) 
1970 1971 1972 19731 1974 1975 1976 1977 1978 1 1979 1980 

Exportaciones FOB 570.8 607.9(1) 754.3(1) 896.0 1.156.2 i 1.368.6(1)11.858.2(1) 2.430.9(1)112.2 0 .5(1),3.065.5(1) 2.675.8P 

Importaciones CIF 534.0 618.6 695.2 934.4 1.408.5 1.535.0(2)11.836.7(2) 2.322.7(2) 2.568A (2) i2.597.7 (2)' 2.428.5P I
I 1. 20. 15 102 -4. I 

BalanzaComercial 36.8 _ -10.7 59.1 -38.4 -252.4 206.4 21.5 108.2 -447.9 467.8 247.3P 

FUENTE: Revista BCR 1973- 1974 - 1975 - 1977 - 1980- 1981 - 1982. 

(1) Cifras ajustadas con datos de 1a Compah(a Salvadorehia de Caf6, S.A. e INCAFE 
(2) Cifras ajustadas con datos de RASA. 
(P) Datos Provisionales. 

http:2.428.5P
http:2.675.8P


A! analizar lasciirasde la balanza comercial, 
se puede concluir quC no radica all( el pro-
blemn- nr6nico de Ia balanza de pago del 
pa(s; tipicc de alguno otros paises centro-
zanericanos, el comportamiento de la mis-
ma es c(clico; con saldos deficitarios y su-
peravitarios alternando, que si bien no se 
compensan totalrnente, reflejan la capaci-
dad de la economia de arrojar saldos co-
merciales externos superavitarios. 

13.8 	 Generaci6n de Eginal, 
Empeo 

13.8.1 	 Niveles de Empleo 
En el peri'odo 1975-1980 la poblaci6n en 
adad de trabajar alcanz6 alrededor del 500/o 
de la poblaci6n total, pero la PEA ha repre-
sentado rnas o menos el 340/6 de la pobla-
ci6n total y la poblaci6n econ6micamente 
ocupada ha sido el 309/o de la poblaci6n 
total. 

Al analizar algunos indicadores ocupaciona-

les, se observa en el mismo periodo que la 
tasa bruta activa alcanz6 un promedio de 
45O/o; elcesempleo abierto un 11O/6; el 
subemple snplo 460/; /dey el 
desempleo equivalente 	represent6 en pro-

dedio una tasa de 56/s. 


Tales indicadores reflejan clue la situaci6n 
ocupacional actual del pa s es cri'tica, con 

una desmplo abertoquecropropiedlades, 	 trabajadlas en su mayor pard levaa 	tsa una elevada tasa de desernpleo abierto que 
se agudiza con un alto nivel de sub-ompleo. 

13.8.2 	 Dinimica Ocupacional 

Considerando la variaci6n de la fuerza de 
cadao, sector de ocupa-trabajo total, seg~n caaieto dncua 

ci6n y del ingreso por habitante, se conclu-
ye que la importancia relativa del sector 
agropecuario como fuente del empleo se ha 
reducido y que la tasa de aumento del mis-
mo es inferior a la del crecimiento de la 
fuerza de trabajo en su conunto. 

El sector secundario creci6 m~s lentarnente 
y la tasa media del crecimiento del sector 
terciariosuper6 a la del 	crecimiento de toda 
la fuerza de trabajo. Se observa que e: sector 
secundario, pese a su auge en la d6cada de 
los 60, tiene una baja 	capacidad cle crear 
ocupaci6n a tasas suficientemente altas. Es
to impone una absorci6n acelerada de ma
no de obra en el sector servicios, generando 
una variedad de actividades marginales en 
las que aut6nticamente se "deposita" mano 
de obra empleada a baj(simos niveles de 
productividad. 

El grupo ocupacional de mayor crecirniento 
fue en el 6rea de los servicios, (vendedores, 
profesionales, gerentes 	y oficinistas), cuya 
tasa de crecimiento casi duplic6 a la fuerza 
de trabajo total. Esta 6ltima categoria estd 
compuesta por trabajadores que devengan 
salarios 	 relativamente altos, por lo que su 
crecimiento contribuye positivamente a la 
calidad media general del empleo,mientras 
que los vendedores y 	servicios personales 
representan el crecimiento del empleo mar

pues excluyen otras ocupaciones alta
mente calificadas del sector terciario. 

En general, el empleo tuvo un crecimiento 
significativo en la d~cada de los 70, pero 
empieza 	a decrecer en 1979 como una ma
nifestaci6n de la actual crisis econ6mica, 
social y polftica, con 	el consiguiente im
pacto en 	el nivel de ingreso de la poblaci6n 
y por ende en el nivel y calidad de vida. 

14. 	 TENENCIA DE LA TIERRA 
La estructura de la tenencia de la tierra enEl Salvador se hab(a caracterizado, hasta 

principio de 1980, por situaciones extre
mas. Por un lado, hab(a una concentraci6n 
de tierras en manos de unos pocos propieta
rios. La mayoria de estas tierras estaban en 
forma de grandes propiedades, las cuales a
dem~s dispon fan de los mejores suelos y las 

condiciones ecoi6gicas 	 ms favoabes del
pal's. Por otro lado, habia ininufuridios 0 mi
c otr ad, aba enusu mayo pa
te por campesinos que con su producto no 
alcanzaban a cubrir sus necesidades mfni

mas de subsistencia. Adem~s, los suelos de 
estos minifundios son de los peores, ya que 
est~n ubicados en zonas escarpadas, 6ridas, 
des6rtioas y con grandes problemas de ero
si6n.
 

-
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FOTO No. 20- Cercado de alambre ccn espia y posto de ma
dera, para delimitar posesi6n de predios.
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Esta situaci6n de tenencia ha sido un tanto 
modificada con la implantaci6n de la refor-
ma agraria en El Salvador (Ver secci6n 
14-4). 

14.1 Descripcifn y Distribuci6n de la Estructura 
de la Tenencia de la Tierra. 

El Salvador tiene una extensi6n de 2.104.100 
Ha, incluyendo islas, bahfas, lagos, carrete
ras y otra- 6reas no aptas para la agricultu-
ta. El 6ltimo censo agropecuario realizado 
en 1971, describe una estructuta de la te-
nencia de la tierra con cinco estratos princi-
pales, as(: en propiedad cuando el poseedor 
tiene titulo de propiedad; arrendamiento 
con promesa de venta-cuando el productor 
ha formalizado un contrato de promesa de 
venta; arrendamiento simple-cuendo el pro-
ductor paga por el uso de la tierra; colonato 
cuandoel productor trabaja una parcela por 
cuido y/o trabajo en otra de mayor exten-
si6n; y otras formas - cuando el productor 
trabaja la tierra en forma combinada, ya sea 
una parte en propiedad, acompahiada con 
otra en arrendamier'to con promesa de ven-
ta o arrendamiento simple, asi como tam-
bidn en forma gratuita. 

El mencionado censo agropecuario identifi-
c6 en todo el territorio nacional 270.868 
propiedades, de las cuales el 86.71O/o corresponds'an at nimero do fincas menores de 

cinco hectreas, que representaban el 
19.50/6 del 6rea total de las propiedades. 
Por otra parte, el 0.70/6 del n6mero de 
fincas, correspond(an a las propiedades 
mayoi-es de 100 Ha, que representaban una 
superficie de 38.7 0 /o de la tierra total traba-
jada. Lo anterior pone de relieve la concen
traci6n de tierras existentes en unos pocos 
propietarios en 1971 (Cuadro No. 14-1). 

14.2 Formas de Posesi6n de las Explotaciones 
Agroopecuarias y Distribuci6n de Ingreso. 

Por presentarse en el pa's formas precapita-
liestas de tenenc,- de [a tierra, como el co-
lonatoy laaparceria (Ver cuadro No.14-2), 
y la alta concent;-aci6n de la propiedad de 
tierra ya sefalada, ha existido a su vez es-
tructura de concentraci6n del ingreso. 

Segtn el Boletin de Ciencias Econ6micas y 
Sociales de la UCA No. 8/7/82-004, durante 
la d~cada del 70 el ingreso promedio de la 
PEA fue de 2,075.00 anuales. Sin embargo 
la clase trabajadora que constitufa el 980/o 
de la PEA, ten (a ingresus 500/6 bajo el pro-
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medio general, to cua. significa que para a
quella A-poca 1,116,000 halitantes tenfan un 
ingreso medio de s6lo G950.00 anuales. En 
el otro extremo, los propietarios de los me
dios de producci6n, que representaban me
nos de 20/o de la PEA, ten;'an ingresos per
capita de 063,425.00 al aro, cantidad que 
superaba en mis de sesenta y seis veces los 
ingresos correspondientes al trabajador pro
medio. 

El bajo ingreso de las mayor(as incide direc
ta y negativamente no s6lo sobre aspectos 
sociales (tales como: alimentaci6n, vivienda, 
salud, educaci6n) sino tambi6n en prcble
mas de la conservaci6n ambiental y de los 
recursos naturales, deriv.ados del abuso que 
por necesidad estos sectores mayoritarios 
hacen de los escasos recursos que le son ac
cesibles. Asi, la degradaci6n del suelo en una 
gran parte del pafs es debido b~sicamente a 
las pricticas de cultivo en sistemas de subsis
tencia, la deforestaci6n generalizada, el so
brepastoreo y la quema de matorrales, entre 
otros. 

CUADRO No. 14-1 

NUMERO DE FINCAS VSUPERFICIES TRABAJADAS POR 
TAMA('IO DE LAS PROPIEDADES. 

TAMAO DE LA No. DE o/. SUPERFICIE o0 

FINCA (Ha) FINCAS (Ha) 

Menorde 2 191.527 70.71 151.326.1 10.4
2 a 4.9 43.414 16.03 131.984.6 9.1
5 a 9.9 15.598 5.76 110.471.9 7.6 

10 a 49.9 16.150 5.95 342.429.7 23.6 
50 a 99.9 2.238 0.83 154.164.2 10.6 

100 a 5000 1.739 0.64 342.871.6 23.6
Maymr,i de 500 202 0.07 218.640.9 15.1 

T O T A L 270.868 100.0 1.451.895.0 100.0 

FUENTE: TenerrCensoAgropvuario 1971. DIGESTYC. 

14.3 	 Nivel Ocupacional. 
Otro de los problemas agudos del medio ru
ral ha sido el desempleo y el subempleo. Es
te 61timo, tiene relaci6n directa con la es
tructura parcelaria (frag.) de la tenencia de 
la tierra, ya que en tales explotaciones se 
ejerce un trabajo familiar, yen general no se 
produce para el mercado sino b6sicamente 
para la subsistencia. El desempleo propia
mente dicho es tambi6n un fen6meno es
tructural, ya que se estima que s6lo el 35% 
de la PEA rural tiene ocupaci6n durante to
do el aho, y que el 50% de 6sta no trabaja 
mis que siete meses por aho. Esta situaci6n 
se ha venido agravando con la violencia y 
crisis de los 6ltimos aios. 

http:063,425.00


CUADRO No. 14-2 

EXTENSION DE LOS CATORCE DEPARTAMENTOS DE EL SALVADOR Y SU DENSIDAD
 
POBLACIONAL EN 1961, 1971 y 1980 

DENSIDAD POBLACIONAL 
HABITANTES POR km 2 TOTAL. 

DEPARTAMENTO AREA Kms 2 1961 1971 1980 

Ahuachap n 1.239.60 105 144 192 
Santa Ana 2.023.17 128 166 218 
Sonsonate 1.225.77 136 193 259 
Qialatenango 2.016.67 64 86 116 

La Libertad 1.652.88 62 173 232 
San Salvador 886.15 523 828 1091 

Cuscatlin 756.19 149 202 266 

La Paz 1.223.61 107 149 201 
Cabahas 1.103.51 86 119 161 
San Vicente 1.184.02 95 130 173 
Usulut~n 2.130.44 97 138 185 
San Miguel 2.077.10 112 154 206 

Moraz~n 1.447.43 82 108 147 

La Uni6n 2.074.34 71 107 147 
Total o Promedio 21.040.88 119 169 214 

La poblaci6n de El Salvador en los per(odos indicados ha sido: 

Censo de 1961 ................ 2.510.984 habitantes
 
Censo de 1971 ............ 3.554.648 habitantes
 
Estimaci6n para 1980 ......... .4.508.281 habitantes
 

NOTA: 	 La pobleci6n tomada para cada departamento en 1980
 
no coincide con la poblaci6n total indicada, por invo
lucrar esta 6ltima el saldo migratorio.
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14.4 Impacto de Ia Reforma Agraria en IaTenen-	 Las tierras afectadas a partir do 1980 a tra
cia y Uso de Ia Tierra. v~s de los decretos 153 y 154",se consideran 

de buena capacidad y de las m~s ricas del
En trminos generales siguen prevaletendo pas, entonces dedicadas principalmente a 
los tradicionales patrones de cultivo, puesto algod6n, pastos, ganaderfa, caf6 y granos 
que continian las empresas cafetaleras, al- b6sicos. Seg6n el Diagn6stico del Sistema 
godoneras, cafieras, ganaderas y cerealeras, Agropecuario 1978-1983 del MAG, aproxi
con las mismas caracterfsticas del pasado, rndarmente el 900/0 de la zona costera de 
o sea que las grandes propiedades ocupan 	 los Departamentos de Usulut~n y La Paz,
las mayores areas para los diferentes produc que 	era dedicada al cultivo del algod6n, fue
tos de exportaci6n. Con respecto a los ce- afectada por dicha reforma. Estos suelos 
reales, cabe destacar que el cultivo de tierras est~n considerados entre las clases de I a IV 
de buena calidad en el sector reformado re- presntndose la misma situaci6n con res
sult6 en altos niveles de rendimiento, sector pecto a los pastos en ia zona, los cuales cos
que incidi6 en la excelente cosecha de titu(an la base de la alimentaci6n del hato 

que 	existfa en esta 6rea agr(cola, considera
da como de las mejores del pafs.En cuanto a la diversificaci6n de la produc-

ci6n, ha sido notable su escaso desarrollo, 	 Al contrario, las tierras incorporadas al mis
sobre todo por la falta de mecanismos que 	 mo proceso mediante los decretos Nos. 207 
permitan un adecuado financiamiento y una 	 y 842, en general no son aptas para una agri
eficiente comercializaci6n, tanto interna 	 cultura de calidad, presentando muchas de 
como externa. Por otra parte, la investiga-	 ellas dificultades por pedregosas, pantanosas 
ci6n 	relativa a curles productos deben reci- y de fuertes pendiente. Excepci3nes son las 
bir prioridad dentro de un programa de di-	 de Zapotitun, en el Departamento de La 
versificaci6n, es a6n incipiente. Esto es as' 	 Libertad, y Potrerills, en el Departamento 
no s6lo desde el punto de vista de produc-	 de San Vicente, que son suelos con alta ca
ci6n, 	sino tambidn de la comercializaci6n. pacidad agrol6gica. 

CUADRO No. 14-3 

EL SALVADOR C.A. - EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR FORMA 
DE POSESION-AIO AGRARIO 1970/1971. 

Superficie en Miles 
Forma de Posesi6n de las N6mero de Hectireas. 
Explotaciones Agropec. En Miles 0/0 En Miles 0/0 

TOTAL 	 270.8 100.00 1.450.8 100.00 
1. 	 En propiedad 108.0 39.88 1.105.3 76.13 

2. 	 En Arrendamiento con 
Promesa de Venta 4.4 1.63 13.8 0.95 

3. 	 Arrendamiento Simple 76.2 28.15 104.6 7.20 
4. 	 Propiedad y arrendamiento 

simple 36.3 13.42 133.5 9.20 

- Propiedad 	 80.6 5.55 

- Arrendamiento simple 	 52.9 3.64 
5. 	 Colonato 17.0 6.28 10.2 0.70 
6. 	 Gratuitamente y en arrenda

miento simple 7.8 2.89 9.6 0.66 

- Gratuitamente 	 3.0 0.21 

- En arrendamiento simple 	 6.6 0.45 
7. Otras Formas 	 21.0 7.75 70.5 4.86 

FUENTE: Datos y clasificaci6n de base tornados de ECA, Transformaci6n Agraria, 

Sep.- Oct. 1976 
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TaI como se sefaI den el cap ftulo 9 sobre A-
gricultura y Ganaderfa, el total do tierras 
afectadas por la reforma agraria, incluyendo 
las que pertenecfan a, ISTA y las adquiridas 
por venta voluntaria, es de 331,659.00 Ha., 
equivalentes al 15.8 0 /6 del territorio nacio-
nal. Esto, seg6n el mismo Diagn6stico, ha 
beneficiado en su fase I a 193.902 personas 
(32.317 grupos familiares), las que sumada 
a la fase Ill, con 250.000 beneficiarios direc-
tos, constituyen un total de 443.902 bene-
ficiarios. Bajo el supuesto de que la pobla-
ci6n total que vive en el pa(s al presente sea 
de 4.5 millones de habitantes, el porcentaje 
de personas favorecidas por la reforma agra-
ria es de 9.80/6; o 16.40/o de la poblaci6n
rural, si se estima que el 600/o de ]a pobla-
ci6n total vive en el agro. 

Sin embargo, de acuerdo con el mismo 

Diagn6stico,el 6rea agri'cola trabajada en las 
tierras afectadas por la reforma agraria ha 
disminuido en una tasa promedio anual de 
10.40/o desde que se inici6 el proceso debi-
do a diversos factores. Entre los m~s impor-
tantes cabe seialar: la violencia que ha per-
judicado principalmente las zonas oriental 
y paracentral del pas; las limitaciones cre-
diticias para el desarrollo integral de las pro
piedades; la deficiente administraci6n de las 
cooperativas, sobre todo en el 6rea financie-
ra; y los problemas naturales y de comer-
cializaci6n de la producci6n. La citada dis-
minuci6n del 6rea de cultivo ha sido esencial-
mente en la destinada a los granos b~sicos; 
por el contrario, la destinada al cultivo de 
la cafia de az~car se ha incrementado a una 
tasa anual de 9.80/o. 

Podrla afirmarse, en trminos generalos, quolaestructura do tenencia do la tierra a traves 

de la reforma agraria, ha tenido importantes 
modificaciones. Una de ellas es que en la 
pequeha empresa se ha incrementado el n-
mero de exp!otaciones trabajadas en propie-
dad, como efecto de la ejecuci6n del Decre-
to 207. En cambio la gran empresa ha sufri-
do modificaciones en cuanto a su concentra
ci6n en pocos propietarios, pasando a manos 
de asociaciones cooperativas campesinas le
galmente contituidas. Sin embargo, la eva-
luaci6n del verdadero impacto de la reforma 
agraria en el uso y [a tenencia de la tierra no 
ser6 posible sino hasta que se realice el co-
rrespondiente Censo Agropecuario y se ac-
tualice el Catastro Nacional. 

15. DEMOGRAFIA 

Amdrica Latina en su conjunto tiene un cre-
cimiento poblacional considerado "alto" en 

comparaci6n con otras regiones o continen
tes del planeta. 

Centroarn~rica, como parte del 6rea latino
americana, se destaca por un crecimiento 
demoqr~fico "muy alto" que Ilega a alcan
zar una duplicaci6n del nimero de habitan
tes cada treinta ahos, o menos. 

Durante la ddcada de los ahos sesenta, El 
Salvador mantuvo una tasa de crecimiento 
vegetativo poblacional de las rnis altas del 
mundo (3.60/o anual), que ha Ilegado a sig
nificar una duplicaci6n del 6rnero de habi
tantes casi cada veinte ahos. 

Un agravante en dicho crecimiento acelera
do es la elevada densidad poblacional de El 

Salvador (214 habitantes por Km2 de superficio total, en Juliodoe1980), siendloIa m~s 
alta del Continente A)ericano. 

Como ejemplo comparativo puede mencio
narse que los Estados Unidos tendrfan con 
ese nivel de densidad poblacional, una can
tidad no menor de 2.000 millones de habi
tantos, on contrasto con los 232 millones, 
que ha sido su poblaci6n en el aio de 1980. 

El elevado porcentaje de poblaci6n joven 
(al 30 de Junio del 80, el 460/6 de los ha
bitantes eran menores de 15 anos de edad), 
es otro factor adverso en la situaci6n salva
dorehia, pues no s6lo es una poblaci6n estric
tramente consumidora de recursos (alimen
tos, educaci6n, salud, etc) sino que repre
senta, ademis, un gran potencial de pobla
ci6n que inexorablemente ir6 Ilegando a la 
odad reproductiva, con lo que coadyuvar6 a 
mantener alta la tasa de natalidad a travdsdo un perl'odo futuro mns o menos largo. 

Estascaracteri'sticaspoblacionales de El Sal
vador, son las que a continuaci6n se anali
zan con ms detalle, tratando de senalar 
causas y efectos que inciden y a su vez son 
afectados por el fen6meno poblacional. 

15.1 Aspectos Hist6ricos y Culturales. 

La poblaci6n indfgena que existia en el ac
tual territorio de El Salvador en la 6poca 
de [a conquista era el resultado de la paula
tina fusi6n, m~s o menos perfecta, de cinco 
elementos: Amerindas (raza primitiva), Pro
to-nahoas, Chanes o ulmecas, Yaquis o tul
tecas de sangre nahoa y aztecas o mexicanas. 

Se considera que a la columna ulmeca haya 
venido agregado un contingente de nahoas, 

125 

http:331,659.00


y que al Ilegar a nuestro actual territorio la 
porci6n nahoa se fij6 de preferencia en la 
regi6n que se Ilam6 primero Nequepio y 
despu6s Cuscatl!n, comprendida entre los 
rfos Paz y Lempa, en tanto que los ulmecas 
se esparcieron por diversos puntos, especial-
mente al Este del segundo dce esos ri'os, y 
que de su cruzamiento con los habitantes 
que encontraron dieron origen a los chon-
tales, lencas, etc. 

La raza nahoa se propag6 grandemente en el 
territorio debido por una parte, a la bondad 
de su clim a y a la fe r t i l ida d d e su su e lo , qu e 
les proporcionaba f~ciles y abundants me-
dios de subsistencia, y nor otra, ala fecundi-dad do esa raza. Ocupaban los nahoas una 
larga faja en Ia costa del Paci'fico, desde el 
rio Michatoya en Guatemala hasta el Loee-

r~o ichaoyaen ast em-enGateala el 
pa. Era, seg6n los cronistas, el distrito me-
jor poblado de America, en el que habfa, 
seg6n refiere Don Pedro de Alvarado en car-
ta dirigida a Cortes, "grandes ciudades y 
pueblos construidos doecal y piedra". 

Los nahuales de esta regi6n fueron desig-
nados con el hombre dle pipiles, en raz~n,segcn se dice, de su acento ie ni , por la 

manera de como pronunciaban las voces de 
su lengua. Sin embargo no con tantas dife-
rencias con e I que se hablaba en M6xico, 
para autorizar a decir que el pipil o nahuat 
o nahua de esta regi6n era un dialecto co-
rrupto de la lengua mexicana. 25/ 

Segn Pedro Geoffroy Rivas 26/, inmensa 
sorpresa debe haber causado a los primeros 
investigadores de la lengua nahua encon-
trarse con un idioma de asombrosas perfec-
ciones, sujeto a patrones tan l6gicos como 
el griego cl~sico y de una estructura semejan-
te a la del alem~n moderno. Al adentrarse 
en el conocimiento de los primitivos textos, 
de acuerdo con el autor citado, es preciso 
tener en cuenta que al principio del siglo 
XVI el castellano atn no fijaba su fon6tica 
ni su ortograf (a. 

Segn Browning D.G., 27/ mucho antes de 
la Ilegada de los espafioles, las sociedades 
indfgenas, bas~ndose en sus descubrimientos 

25/1BARBERENA, S. A., "Historia de El Salvador", Epoca 
Antigua y de la Conquista, Tomo I, Segunda Edici6n, Di
recci6n General de Publicaciones, Ministerio de Educaci6n
San Salvador, 1966, pp. 159-165. 

26/GEOFFROY RIVAS P., "El espaiol que hablamos en El 
Salvador", Tercera Edici6n, Direcci6n do Publicaciones
del Ministerio do Educaci6n, San Salvador, 1976, pp. 24-35 

27/BROWNING, D.G., "El Salvador, la Tierra y el Hombre':
Primera Edici6n en castellano, Direcci6n do Publicaciones
del Ministerio de Educaci6n, San Salvador, 1975 pp.41-53. 

e invenciones, habia logrado adelantos eco
n6micos y sociales considerables: un siste
ma religioso complejo mantenido por un 
cuerpo de sacerdotes profesionales, una je
rarquifa social dominada por las castas mili
tares; una definicidn naciente de !a propie
dad de la tierra y de los medios de acceso a 
ella, y la expresi6n de su progreso cultural 
en bellos edificios y formas de asentamiento 
urbano. 

El concepto de la c.emunidad del hombre 
con el suelo, el clima y las plantas, segin el 
mismoel uautor, era la base de sus posturas hai o y a pr i d d d e a t e r . P r a l 
i a l a propiedad do Ia e i al 
indggena n fa privada individualpropiedad edo sta no teni'a sentido corno tampoco ho 
ten fa la propiedad privada del cielo, clima 0 
mar. La tierra, a! igual que las plantas quaelias creci'an, era para ei uso del homnbre 
en ehla reclan e par ci u dlombe 
y no podia reclararse sobre ella una propiedad individual exclusive. So reconocia ci 
derecho do acceso do los miembros do una
comunidad a una suporfice do torreno quo
les rodeaba, vagarnente delimitada. Con fre

cuencia, la tierra que se consideraba corno 
perteneciente a una comunidad determinada, comprend'a un nicleo ce tierra de hu

medad, de regadio y unas zonas ms exten
sas en las laderas de las montaiias advacentes. 
Asimismo, para el autor citado, el modelo 
de asentamiento del indigena refleja la con
cepci6n de su relaci6n con la tierra. Los cua
tro siglos de influencia europea, en la tierra 

de El Salvador, representan sdlo una fracci6n 
del perfodo total de los asentamientos hu
manos efectuados en ella. Sin embargo, no 
se tiene pr~cticamente ninguna prueba de Ia 
extensi6n y naturaleza de los asentamientos 
pre-hisp6nicos. Aunque se sabe que durante 
el tiempo de la conquista, el pafs estaba re
lativamente bien poblado, con grupos que 
formaban sociedades sedentarias organiza
das, la falta de conocimiento quo en la ac
tualidad se tiene, aln de las culturas ms ra
cientes, hacen imposible toda descripci6n 
precisa. En El Salvador los principales asen
tam ientos estaban ya establecidos al comien
zodel perf'odo colonial, y son los que se han 
venido desarrollando hasta el presente. 

Los establecimientos subsecuentes se asen

taron alrededor de las comunidades existon
tes, aunque las densidades de poblaci6n y 
has formas de asentamiento en distintas re
giones del pafs cambiaron notablemente. 

A inicios del siglo XVI la poblacin total en 

en el territorio que ahora es El Salvador ha 
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sido calculada en 130.000 habitantes; canti-
dad que para mediados de ese siglo (1551) 
se hab'a reducido a solo 60.000 habitantes. 
Esta reducci6n fue motivada, entre otras, 
por dos causas esenciales: en primer lugar: 
la violencia de la conquista y en segundo, las 
enfermedades que los conquistadores traje-
ron al nuevo mundo, y para las cuales la po-
blaci6n nativa carecf'a de defensas naturales. 

El nimero de habitanteu comerz6 a incre
mantarse lentamente y tard6 dos siglos 
(1770) en recuperar el mismo n~imero de 
habitantes que habfa para principios de la 
conquista o sea en Ilegar de nuevo a los 
130.000 habitantes. 

El siglo 	XIX se inici6 con una poblaci6n a-
proximada de poco menos de 200.000 ha-
bitantes, habi6ndose aurnentado la pobla-
ci~n total para inicios de l siglo XX hasta 
780.000 habitantes, lo que significaba un 
aumento de cuatro veces la poblaci6n duran
te el curso del siglo XIX. 

Durante la primera mitad del siglo XX la po
blaci6n creci6 a una proporci6n tal que per-
miti6 duplicarse en cerca de 40 ahos; segln 
el censo de 1950 se registra en esa fecha una 
poblaci6n de 1.855.917 habitantes. 

A partir de la d6cada dle los aiios 50 Iapo-
blaci6n comenz6 aduplicarse en un periodo 
cercano a los 25 aios, crecimiento que mds 
tarde se ha acelerado hasta Ilegar a ser del 
orden de 3.60/o anual, que equivale a una 
dOuplicaci6n del numero de habitantes aproxi-
madamente cada 20 ahios. 

15.2 	 Caracterfsticas de la Poblaci6n Salvadorefia. 

15.2.1 	 Aspectos Demogrhficos Actuales. 
En los 61timos ahos de la d6cada de los 70, 
han habido en El Salvador fen6menos socia
les que han alterado los aspectos demogrifi-
cos; alteraci6n que sol6 podr6 cuantificarse 
cuandoselleve a cabo el censo de poblaci6n 
que debi6 verificarse en el aho de 1980. La 
estimaci6n para el 1 de Julio de 1980 es de 
4.508.28 habitantes. 

Puede afirmarse, sin embargo, que la ten-
dencia reproductiva promedio del salvado-
reio no 	ha cambiado de manera significati
va durante los 61timos 30 ahos (de 1950 a 
1980) y que el crecimiento poblacional se ha 
visto incrementado por factores externos, 
que m~s 	adelante se mencionan en detalle. 

15.2.2 	 Proyecciones 
El proceso de desarrollo que Ileva a un pue
blo a cambiar su "conducta reproductiva" 
(actitud mental frente al Liso del sexo para tal 
prop6sito), requiere un perfodo de tiempo 
que oscila entre poco menos de un siglo has
ta m~s de dos siglos, lo que da base para a
firmar que para el aio 2000, el crecimiento 
vegetativo de la poblaci6n salvadorehia (na
talidad menos mortalidad general) conti
nuar siendo cercano a la tasa de 3% anual. 

Factores diversos, de diffcil determinaci6n 
porahora, podrfan Ilegar a afectar la tasa de 
crecimiento 2fectivo a niveles ligeramente 
menores de 30/o anual. 

Con las variables definidas hasta 1982, cabe 
esperar para el afo 2000 una poblaci6n en 
El Salvador entre 7.5 y 9.5 millones de ha
bitantes, 	 dependiendo de los procesos so
ciales que ocurran en la 61tima sexta parte
del siglo XX. 

15.3 	 Causas y Efectos de la Dinmica Poblacio
nal. 

15.3.1 	 Tasas Vitales 
Entre los ahos de 1950 a 1980, la tasa de 
natalidad en El Salvador se ha mantenido 
I"alta",con niveles que oscilan desde 49.5 

hasta 42.4 por mil, sin mostrar ninguna ten
dencia significativa por disminuir. 

En cambio, la tasa de mortalidad ha venido 
reduci6ndose lenta pero progresivamente 
desde finales de la d~cada de los ahos 40, 
desde una tasa de un poco m~s de 20 defun
ciones por cada mil personas hasta menos 
de 10por mil en la d6cada de los 70. Lo que 
significa que la tasa de rnortalidad se ha vis
to reducida, en escasamente Lin tercio de si
glo, a menos de la mitad de la tasa que ha
b(a en la ddcada de los ahos 40. 

Factor determinante en la reducci6n de la 
tasa de mortalidad general, ha sido la nota
ble reducci6n de la mortalidad infantil 
(muertes ocurridas durante el primer aio 
del nacido vivo), tasa que se redujo desde 
m~s de 120 muertes por cada mil nacidos 
durante 	la d6cada de los ahos 40, hasta me
nos de 60 muertes por mil nacidos vivos, al 
final de 	la d6cada de los 70. 

Al mantenerse oscilando sin cambio signi
ficativo la alta tasa de natalidad (42 a 49 
por mil) y reducirse la mortalidad tan sensi
blemente (de 22 a 9 por mil), se ha tenido 
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un incremento notable en el crecimiento 
vegetativo de la poblaci6n. De una tasa de 
crecimiento poblacional del orden de 24 por 
mil (duplicaci6n de la poblaci6n cada 30 
aiios) se ha Ilegado a niveles de crecimiento 
del orden de 37 por mil (duplicaci6n de la 
poblaci6n cada 20 ahos o menos). 

L_6gicamente, este incremento en la tenden-
cia hist6rica del crecimiento de la poblaci6n 

salvadorefia, agravado por el corto tiempo 
en el que ha ocurrido, ha signiticado un im-
pacto entre la poblaci6n mismo y un factor 
desequilibrante entre esa poblaci6n y los re-
cursos existentes o disponibles. 

El perodo f6rtil de la mujer, a nivel inter
nacional, se calcula entre los 15 a los 44 
ahos. En El Salvador se ha comprobado en 
los 61timos tiempos que cada vez es mayor 
ei nimero de hijos provenientes de madres 
menores de 15 a~os, generalmente del sec-
tor rural, donde la actividad sexual se inicia, 
con voluntad propia o sin ella, cerca de los 
12 6 13 ahos, apenas cuando la nifia desa-
rrolla sus caracteristicas sexuales secunda- 
rias. 

La violencia habida en los 6ltimos aios en 
El Salvador, ha Ilegado a alterar la tasa de 
mortalidad, especialmente en la poblaci6n 
masculina joven. Asf ocurre que en 1980, 
mientrasen los grupos masculinos entre 5 
y 19 ahos ha sido de 67.6 y en el grupo de 
20 a 25 aios ha !legado a ser de 136.7. La 
tasa de mortalidad femenina s6lo Ilega a ni-
veles del orden de 18 muertes por cada 
1.000 personas en los grupos de edad entre 
los 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 aios; siendo 
hasta los niveles de edad entre 60 y 64 ahos 
que excede la barrera de ms de 100 muer- 
tes por cada 1.000 habitantes. 

En las t6ltimas dos d6cadas se han de.arro-
Ilado en El Salvador campahas mis o menos 
intensas, con la ayuda de organismos inter-
nacionales (Federaci6n Internacional de Pla- 
nificaci6n Familiar con sede er, Inglaterra; 
AID de Estados Unidos, etc.), tendentes a 
reducir la tasa de natalidad por medio del 
uso de anticonceptivos de tipo diverso. 

Los resultados obtenidos hasta la fecha han 
sido poco efectivos frente a la magnitud del 
problema, pues por una parte se logr6 redu-
cir la fecundiddd en las mujeres residentes en 
la zona metropolitana de San Salvador, pero 
en las mujeres del rea rural -que son no 
s6lo las mzis numerosas sino las mas prolifi-
cas- no hubo reducci6n alguna en su fe-
cundidad. 

Seg6n los censos correspondientes hubo en 
1961 en la zona metropolitana de San Sal
vador, 149.8 nihos menores de un afio por 
cada 1.000 mujeres entre 15 a 44 aios de 
edad, valor que en 1971 se redujo a 116.0. 

En las dem6s ireas urbanas del pals, la re
ducci6n fue ligeramente menor: de 148.8 
en 1961 a 124.3 en 1971. Para las mujeres 
del rea rurai, en 1961 los valores corres

pondientes fueron de 204.7 nios menores 
de un ano por cada 1.000 mujeres entre 15 
a 44 aios de edad, y de 206.7 en 1971. A 
nivel nacional hubo en 1961, 180.9 niios 
menores de un aho por cada mil mujeres 
en edad f6rtii. 

En 1971,e valorci similar fue de 170.0 nios, 
peque a reducci6n debida a la actitud de Ia 

15.3.2 	 Distribuci6n de la Poblacifn 
La elevada tasa de natalidad que ha existido 
en el pals por mucho tiempo y la notable re
ducci6n que se ha logrado en la mortalidad 
infantil a partir de 1950, son algunos fac
tores para que la poblacl6n salvadorefia en su 
conjunto sea considerada como "muy jo
ven", lo cual es desfavorable para los obje
tivos de desarrollo socio-econ6rnico que 
pretende todo grupo humano organizado. 

Mientras las poblaciones de todos los parses 
desarrollados presentan una estructura po
blacional de "base angosta", sin excepci6n 
alguna, los pa(ses como El Salvador-donde 
el desarrollo es incipiente-tiene una confor
maci6n de "base ancha" (ver la Grfica No. 
15-1), con la representaci6n comparada de 
las pirimides poblacionales de Estados Uni
dos y El Salvador. 

Al 30 de Junio de 1980 habfan en El Salva
dor 45.790/o de menores de 15 ahos, siendo 
46.300/6 para el sexo masculino y 45.260/6 
para el femenino. Las personas de 65 y m~s 
ahos significaban el 3.130/6 siendo 3.870/o 
el porcentaje para los hombres y 3.39 para 
las mujeres. 
Las proyecciones oficiales para el ahio 2000 
sehialan una poblaci6n de 7.73 millones de 
habitantes, con 41.840/6 menores de 15 a
nos y 3.320/o de personas con 65 aios o 
mas. 

Losgruposj6venes mayoritarios en la pobla-
Los sjvene a n p a obla 
ci6n salvadorea han influido para que esta 
tenga una edad media muy baja: en 1950 
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GRAFICA No. 15-1
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se 	calculaba en 18.8 an-os, habiendose lue-
godescendido en 1970 hasta 16.6 alios, que 
ha sido su valor mi'nimo en la historia del 
pals; luego ha comenzado a ascender muy 
lentamente hasta Ileqar a 16.9 ahos en 1980, 
y se espera que recupere el nivel de 18,8 ahos, 
para el aho 2000. El valor correspondiente 
para Estados Unidos era de 30.2 ahos en 
1950 y la tendencia, aunque lenta, ha sido 
a subir en los 61timos 30 ahos. 

'15.3.3 Otros Aspectos: 

La poblaci6n "econ6micamente activa" 
(PEA), de 15 a 64 alios, la forma en El 
Salvador en 1980 un 51.080/6 de la pobla-
ci6n total, clue lbgicamente significaba una 
relaci6n de dependencia de 1 a 1, pero que 
en la realidad Ilega a ser hasta de 1 a 2 o 
ms;esdecir, uno que trabaja y 20 m~ s que
dependen. 

Considerando los factores reales existentes 
en El Salvador, al menosdurante los 61timos 
ahos de !a d6cada de los 70, puede estable-
cerse un doble concepto en Io referente a la 
PEA; el primero determinado por los patro
nes internacionales -que consideran estricta-
mente los I(mites de edad de 15 a 64 alos-los cuaes lde a uerd co PE par Elp
de acuerdo con los cuales la PEA para El
Salvador en 1980 serfa del orden del 51/. 
El otro valor real definido por las condicio-
nes seculares del pal's, tales como subem-
pleo, desempleo cr6nico, marginaci6n de la 
mujer en el trabajo productivo, y otros as-
pectos rmaS complejos, seri'a ajustado avalores que estaan cercanos al 27°%o de la po-

blaci6n total, con los consecuentes proble-
mas que tal situaci6n implica. 

Segin investigaciones Ilevadas a cabo por el 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia en 
1977, el carnpesino en sus actividades Ileg6 
a tener niveles de desocupaci6n asi': 31 
.30/o entre Noviembre del 76 a Febrero del 
77; 59.2 0/o en Marzo del 77; 34.30 /o entre 
Abril a Junio, y 46.7 0 /o de Julio a Octubre 
de 1977. Este U1ltimo afio, las personas ocu-
padas en el sector agropecuarie trabajaron 
un promedio de 171 dlfas; factor que se pre-
tendf'a incrementar a 180 dfas en 1980, se-
gin la misma investigaci6n. 

La publicaci6n "Estudios de Poblaci6n, To-
mo I, Proyecciones de Poblaci6n - Principa-
les Indicadores Dernogr~ficos", hecha por el 
Ministerio de Planificaci6n y Coordinaci6n 
del Desarrollo Econ6mico y q-,'cial de El 
Salvador y citada en el Anuario -stad(stico 
1980, por la Direcci6n General de Estadfs

tica y Censos,presenta los datos siguientes 
para el aho 1980: 

a) Determina la PEA del pa's en 1.509.981 
personas, equivalentes al 33.260/o de la po
blaci6n total al 30 de Junio de ese al.o 
(4.539.516 habitantes), y para ese c~lculo 
usa ls edades incluidas desde 10 ahos hasta 
"75 y m~s ahios". 

b) Del total de !a PEA del pais, en cuanto al 
sexo, determina que el 78.590/6 (1.186.623)
corresponden al masculino y 	 21.410/6
(323.358) al femenino; 

c) 	Referente al (urbana-rural) elprea muestra 
44.16/a (666.759) proveniente del rea 
uran( 
rural; 

d) 	Dentro del total de la PEA urbana indica 
el 67.170/0 (44.882) de sexo masculino 

y 	 32.830/0 (218.877) de sexo femenino; 
para la PEA rural determina el 87.610/0 
(738.741) de sexo masculinoy s6lo 12.390%o 
(104.481) de sexo femenino. 

El Salvador tiene oficialmente una extensi6n 
superficial total de 21.040.88 Km 2blaci6n-al 30 de Junio de y una1980-determ i
a e4.028hbintsloq dnada en 4.508.281 habitantes, lo que de 

manera matemtica significa para esa fecha 
una densidad poblacional, como se dijo an
tes, de 214 habitantes por Km2de superfi
cie total. 

La poblaci6n esta distribuida de manera irre

gular en todo el pas, variando dEsde una 
densidad de 36 habitantes/Km2para el 
municiloio de Perqui'n en Moraz n, hasta 
5.884 hab/Km2 en el municipio de San Sal
vador, la capital del pai's. Por departamento, 
la densidad var'a desde 116/Km 2 en Chala
tenango, hasta 1.091 en el Departamento 
de San Salvador. 

La ciudad ms poblada del pa is es la capital, 
San Salvador, a la que se le estim6 en 1980 
una poblaci6n de 422.539 habitantes para
datos formales, pero que en la realidad-al 
considerar la distribuci6n de la poblaci6n-se 
le integran los habitantes urbanos de muni
cipios inmediatos, situados dentro de lo que 
se conoce como "Area Metropolitana de 
San Salvador" (AMSS), cuya poblaci6n ur
bana oficial al 1 de Julio de 1980 fue de 
601.561 habitantes,equivalentesal 13.340 /6 
de la poblaci6n total. 
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15.4 Procesos Migratorios 

15.4.1 Migraci6n Interna 

El aspecto de migraci6n interna no ha sido 
suficientemente investigado en El Salvador 
s6lo se cuenta con ciertos estudios eventua-
les al respecto y alguna evidencia corno para 
poder afirmar ciertos criterios de tendencia. 

Dentro de la migraci6n intema se pueden 
distinguir, por lo menos, tres procesos dife-
rencindos: 1) la migraci6n rural-rural; 2) la 
migraci6n rural-urbana, sin incluir la ciudad 
de San Salvador y 3) la migraci6n general a 
la capital, San Salvador. 

La migraci6n rural-rural ocurre principal-
mente durante los meses de Noviembre a 
Enero y se debe a la demanda de brazos pa-
ra recolectar los principales productos agrf-
colas de exportacibn: (cafd, algod6n y carla 
de aztcar), ya que la casi totalidad de tales 
cosechas deben efectuarse en los tres meses 
antes mencionados, 

Se estima que aproximadamente 250.000 
personas, equivalentes al 300/o del total de 
la Poblaci6n Econ6mica Activa de residen-
cia rural (PEAR), se moviliza en casi todo el 
pa 's ya sea en pequehias distancias dentro de! 
mismo depertamento o a otros departamen-
tos de la misma zona; incluso !a migraci6n
Ilega a suceder entre departamentos aleja-
dos, como entre Moraz~n yvLa Uni6n de la 
Zona Oriental y Santa Ana en la Zona Occi-
dental. 

Esta migracion tiene caracter estacional y 
en su mayora son hombres j6venes (70 a 
750/O del total movilizado), siendo el resto 
mujeres j6venes y niiios de 8 a 15 ahos que
sirven de ayudantes o "agregados" en las ac-
tividades agricolas. Es frecuente que grupos 
de familiares, vecinos y amigos se organicen 
para ir a "los cortes" de los principales pro-
ductos antes mencionados y durante 2 6 3 
meses pasan sin comunicarse con las perso-
nas mayores que se quedan en el lugar de 
residencia del grupo. 

La actividad escolar se desarrolla de finales 
de Enero a Octubre previendo que no sea 
interrumpida por este proceso migratorio
de los nihos y sus padres. Muchos otros fe-
n6menos sociales tienen lugar debido a es-
tos movimientos anuales de la poblaci6n 
rural; el comercio se incrementa notable-
mente en las zonas de trabajo; la violencia 
se agudiza tambin en esos lugares; la conta-

minaci6n por excretas hurnanas y otros de
sechos se torna cr'tica, y los niveles de onfermedades aumentan sensiblemente en las 

regiones receptoras. 

Esta rnigracin interna, y la consecuente 
promiscuidad que durante ella ocurre, influ
yen en alguna medida enila tasa de fecurdidad y Ilegan a determinar que sea en los 
meses de Agosto, Septiembre y Octubre
 
cuando suceda el mayor n6mero de naci
mientos, esencialmente en Septiembre que
 
por mucho tiempo ha sido el mes en que
 
m6s nacimientos ocurren en el pal's.
 
Los departamentos con menores oportuni
dades de trabajo en el campo (Chalatenango, 
Cuscatlin, Moraz~n y La Uni6n), son los que 
aportan mayor nimero de personas que se 
movilizan en este proceso de b~isqueda de 
ingresos inmediatos por medio del trabajo 
asalariado. Algunas zonas rurales de otro 
dos o tres departarnentos tambi6n contri
buyen a est6 proceso en alguna medida. 

La migraci6r rural-urbana, sin incluir la ca
pital, San Salvador, ocurre lenta pero conti
nuamente durante buena parte del ahio, es
pecialmente en los mese3 de Febrero a Abril 
y de Julio a Octubre, periodos en que la de
socupaci6n en el agro Ilega a niveles superio
res al 400/6. 
Las pocas oportunidades que ofrece el 6rea 
rural y el falso atractivo de trabajo y del al
gunos servicios que le presenta la pequeha 
ciudad o la cabecera departamental, presio
nan al campesino ycrean esta succi~n de 
pan ural hiay creas urban e 
poblaci6n rural hacia las areas urbanas cer
canas.
 

Los centros urbanos que mayor incremen
to porcentual mostraron en el perfodo inter
censal de 1961 y 1971, fueron en orden de 
aumento relativo: Acajutla, Cojutepeque, 
San Salvador y su 6rea metropolitana, Usu
lutn, San Miguel, La Uni6n y Nueva San 
Salvador (Santa Tecla). Siendo todas ellas 
6reas reconocidas por tener un desarrolio 
agricola, industrial o pesquero, muy por en
cima del promedio de otros centros urba
nos del pa fs. 

En 1980 se destacaron, siempre en el orden 
de importancia por incremento porcentual 
de su poblaci6n: Acajutla, San Salvador, 
San Miguel, La Uni6n, Usulut6n, Nueva San 
Salvador y Cojutepeque. 
Todas las caracterf'sticas que estas ciudades 
mencionadas como las de ma ,r crecimien
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to porcentual de su poblacion, han mostra
do a t:av6s de los 61tirnos veinte ahios, indi-
can tambi~n clue son las (JLJC tine myo 
aumento en la marginalidad poblacional y 
en los problemas de tipo social. La pobla
ci6n rural no inmiqra en un proceso de Ur-
banizaci6n ordenado. sino que Ilega a los 
centros Urbanos a hacinarse en los sitios me
nos acecuados para vivienda. 

La migraci6n hacia San Salvador, y en gene-,. 
ral a todos los centros urbanos que inteqran-
el Area Metropolitana, represent6 en 1971 
el 340/o de !as migraciones internas cdel pais 
28/ Io rue ha (enerado qua la poblaciOn mar-
ginal de Iaclidad de San Salvador y sus alre
dedores urbanizados, exceda el 500/o del to-
tal de SU )Oblacio . 

Una buena parte de esa migracion la consti
tuye el grupo (e mujeres j6venes que Ilegan
 
a la capital a trabajar como ernpleadas do-

m~sticas, y queW determinan para San Salva
dor una relaci6n hombre/muljer de 85.4,
 
o sea 117 mujeres por cada 100 hombres. 

Esta misma caracter:'stica, ainq(ule en menor 

proporcion, se manifiesta tamhin en la mi-

graci6n a las otras ciudades del pia(s, donde
 
generalmente es la nliujr la qlue tiene meio
res oportunidades de trahaio, especialmente 

como empleada en el servicio domrstico.
 

La ciudad de San Salvador ha Ilegado a cre
cer en los iiltirnos ahos con una tasa de 
7.20,'o anual, que sinnifica una (luplicaci6n 
de su poblacion en poco menos de 10 ahos. 
Este aceleraclo y aprerniante crecimiento 
esta causando transtornos serios en la capi-
tal, especialmente on transporte, vivienda, 
manejo de basLra, educaci6n, oportunida 

des de trabajo, salud, delincuencia, etc., pro
blemas que se han vuelto inmanejahles pues 
no se les analiza y afronta como efeclos de. 
un problema mayor que se oriciina induda-
blemente falta de Clueafronta el encampesinola en eloportunidadesJrea rural. La re-

forma agraria, hien implantada, ayudaria a 
reducir estos prohlemas en San Salvador, 
mas qCue todas las acciones directas lIevarlas 
a caho en la ciudad misma, aunriue sus efec-
tos naturaimente s6lo serfan percibidos a 
rmedlario o largo plazo. 

Ernigraci6n. 

Hasta antes de 1969, et mayor movimiento 
miqratorio die salvadorehios en el irea centro-
americana ocurr(a con la vecina Rep6blica 
de Honduras, con nn saldo neto positivo a 
M; iste (r ,. Plaitific ,01n Y Co omd''Iaci6n d d D sar(ol1o

2c/nO i( La pol'tica Ite(ral d io laci6n del
m, y/ Social. 

CGoiiro dr El Salvador, p. 7. 
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FOIO No. 23- Viviendas marginales constru(das en la proximidad
 
de r'os y quebradas, en :a pmiferia de Ja ciudad do San Salvador.
 

a favor tIe 6sta; emigraci6n dehida no s6lo a 
la vecincdad sino a las mayores oportunida
des cle trahajo que ese pa is ofrecfa a los sal
vadorehos, principalem ente en el Jrea rural. 
Se cita en varios estudios clue entre 1945 y 

1969, cerca de 200.000 salvadorehos se es



tablecieron como agricultores y que mu-

chos de ellos fueron movilizindose, durante 

1960 a 1969, a competir con los nacionales 

en el mercado do trabajo en la capital de ese 

pafs y en sus ciudades m&s importantes. 


Esta situaci6,. de competencia y otros fac-
tores diversos que en alguna medida fueron 
manipulados por sectores pol (ticos, Ilevaron 
a losdos paises a tin enfrentamiento armado 
en julio de 1969, lo qUe signific6 un rein-
greso masivo de salvadore0os a su propio 
pafs, del orden de 50 a 60.000 personas, as ftado 
como otras complicaciones posteriores que 
durante una d6cada redujeron casi a cero el 
intercambio migratorio registrado entre los 
dos pai'ses. 

La tasa media de migraci6n registrada en El 
Salvador, desde 1950 hasta 1980 ha sido 
siempre de saldo negativo, con excepci6n 
del aio 1969 que fue alterada por el conflic-
to con Honduras; su valor relativo ha au-
mentado desde 3 por mil en 1950 hasta 4.5 
por mil en 1980, respecto a la poblaci6n 
total. 

En ese periodo ha habido adems una neta 
emigraci6n de hecho (ilegal)-no registrada 
estadi'sticamente-, la cual ha aumentado sen
siblemente desde 1980 a 1983, debido a la 
situaci6n conflictiva interna que vive el 
pa is. 

Esta emigraci6n se ha calculado en decenas 
de miles de personas por airo, pero s6lo cen-
sos posteriores podr~n ofrecer alguna infor-
maci6n veraz al respecto, siempre que se 
efecte con ladebida orientaci6n para inves-
tigar ese fen6meno. 

Durante 1976 a 1980, el movimnionto migra-
torio de El Salvador estuvo relacionado prin-
cipalmente con los otros pai'ses del area 
Centroamericna, incluyendo Belice Pa-
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nam740/deri noal),c n Beice -participativo,lnam (74O/o del total), y con America del 

Norte, cuyo valor proporcional fue cercano, 

al 240/b del total, el 30/o restante sucedi6con las otras regiones de Am .rica y del 

mundo. 


-

No hay o no est~n disponibles los datos ac-
tualizadossobre la migraci6n real a los Esta
dos Unidos, pero se estima que cerca de 
3000 salvadoreios salen mensualmente con 
el definido propdsito de entrar a ese pats 
bajo cualquier condici6n; en un 650/6 o 
m~s son hombres j6venes con alg6n grado 
dle calificaci6n artesanal e indudablemente 
con alto nivel de aspiraciones. 

En menor cuantf'a, pero quizas con mayor 

significado. existe un pequeho pero perma-

nente xodo de profesionales altamente cali
ficados, sobre todo en el ;rea de las ciencias
 
m6dicas, que ante las dificiles condiciones
 
de vida en El Salvador, optan por radicarse
 
y trabajar en los Estados Unidos, pal's que
 

con frecuencia les resulta familiar por haber
 
realizado all estudios de especializaci6n.
 

El movimiento migratorio registrado con
 
otras regiones y pa(ses del mundo, nunca
 
ha Ilegado a tener significaci6n estadis.ica,
 
pero debe mencionarse que se han fomen

oficialmente algunos traslados de obre
ros calificadosa pafsescomo Arabia Saudita.
 

Se ha conocido tambien que a diversosnive
les del Gobierno se han hecho gestiones pa

ra ubicar salvadorefos en otros pai'ses por
 
ahora poco pobiados, como Bolivia y Aus
tralia. Este tipo de emigraci6n, de llegar a
 
realizarse bajo los criterios de selectividad que
 
normalmente establece el pats receptor, po
drfa perjudicar las condiciones de la pobla
ci6n que permanece en El Salvador y con
secuentemente su futuro desarrollo.
 

Impacto en el Medio Ambiente 

Comportamiento de Ia Poblacin
 
Hist6ricamente se ha comprobado que hay
 
una notable relaci6n de interdependencia
 

entre las caracterfsticas de una poblaci6n
 
y las del medio donde esta se asiente. El re
sidente en una ciudad de varios millones
 
de habitantes denota en su conducta aspec
tos tales como: indiferencia en sus relacio
nes con el pr6jimo, aislarniento mental, ego
(smo y en alguna medida violencia; en cam
bio, el incividuo de Ia ciudad pequeiia, con
 
pocos habitantes, tiene actitudes muy diferentes: es jovial y afectivo con sus vecinos, 
etsesjvayafcioonuseie,

tranquilo y naturalmente sufre menos tensiones que aquel. 

Tambin es muy diferente y prcticamenteTmine u ieet rciaet 
opuesta la conducta del hombre que vive en
una zona 6rida o adversa, comparada con el
 
que habita en lugar f6rtil y acogedor.
 

El habitante de El Salvador no es la excep
ci6n a esa regla de comportamiento y a tra
v6s del tiempo se ha podido observar c6mo 
su conducta se ha venido polarizando no 
s6lo con sus coet6neos sino tambi6n contra 
otros elementos que le rodean, incluyendo 
el medio f isico donde se desenvuelve. Pare

ciera que la adversidad que lo ha acompafia

do en las Oltimas generaciones lo ha vuelto 
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individualista, esceptico, agresivo, inmedia-
tista y no previsor de la responsabilidad fu-

caci6n abierta y basada en las propijes con
diciones de su ambiente, mediante Ia cual 

tura que le compete por sus actos del pre- se puedan proponer los fundarnento. cue 
sente. permitan definir con precisi6n las respon...

bilidades que e uorresponden a la ecduc. 

15.5.2 La Poblacibn v cl Medio Ambiente. 
ci6n, pa.a el planteamiento de solucioni..
concretas a Io,-;problemas que ponen 

El solo hecho de que la poblaci6n salvado- peligro el equilibrlo ecol6gico. 
rehaseeste'duplicandoen per'odos menores Mientr,Is el Sist:-?, a Educativo no asura 
de 25 ahos, y que la densidad poblacional el compromiso de setel responsable de for. 
respecto al 6rea total del pais se incremente mar al hombre sal.,dorefio, capaz de cor,. 
con la misma relaci6n, es ya un desequili- prender [a importcincia que tienen los 
brio natural que debe destacarse. recursos naturales y ambientales para 

Pero el problema de poblaci6n versus recur-
sos naturales tiene una connotaci6n todavia 

mas adversa, y consiste fundamentalmente 

Iograr Ia supervivencia misrna d.!ehombre,
loarals iv pita los pobre

mas ambientales cada dia se vo~wor~in m~iscts y do di se vo~veccian8 

en la relaci6n de tendencia inversa hombre/ aislacas do institucinoin.s, agrupciones y 
tierra que ya sucede en el pai's: ante una po- corporaciones, s01o constituyen aliativos 
blaci~n que por una parte se incrementa 
sensiblemente, por la otra disminuyen en 

para un problerna de tan grandes dimen
siones. 

forma progresiva los recursos disponibles. 

En t6rminos de tiempo todo parece indicar 
Se espera que el presente sea el principio 
de una serie de otros estudios que v ndrian 

que "el punto de equilibrio" entre estas dos a conformar un verdadero sistema con 
variables-poblac16n y recursos-est localiza- politicas, objetivos y metes definidas en 
do, si todo coniin6a como hasta ahora, en el campo educativo, sobre conservacion 
el per 'odocomprendido entre 1984 y el aio y aprovechamiento de los recursos natura
2000. Si no se atienden razonablemente los 
problemas ambientales en ese lapso, solo 

les y ambientales, que sirvan de base al 
Estado para Ia definici6n de una estrate.jia 

quedar6 esperar que las crueles f6rmulas de general para bereficio de la comunidad sai
la naturaleza establezcan el necesario equili- vadoreha. Por lo anterior, se considera 
brio ecol6gico, donde la especie humana es vlido el criteric; bksico que sostiene que Ia. 
la que m~s tiene que perder. educaci6n debe ser consecuen-e con el 

Esto significa tarnbin que para solucionar 
proceso do cambio social. 

los problemas actuales de El Salvador, exis- 1 "W 
te una ecuaci6n con una variable de manejo 
sumamente restringido: El tiempo. 

16. EDUCACION ' 

El tipo de planificaci6n centralizada que k 
ocurre a nivel del Ministerio de Educaci6n, ,. 

no deja de' limitar las posibilidades de que 
la escuela pueda cumplir una funci6n gene-

V-. 

radora de actitudes que favorezcan la eje
cuci6n de politicas relacionadas con la 
conservaci6n, fomento y desarrollo de los 
recursos naturales y ambientales. Esto se 
evidencia en el hecho de que por seguir las -A, 

pol iticas y contenidos programticos 
emanados con base y enfoque hacia el en
torno urbano, se descuidan los problemas . . - - , . 

inherentes al medio en el que habitan la -. . 
mayoria de los habitantes del pafs: las - ' . 

zonas semiurbanas y rurales. " . 

De acuerdo con Ioanterior, se hace necesa-
rio generar a nivel de la escuela una planifi-

FOTO No. 24- Prkticas de reforestaci6n para motivar a 
lajuventud estudiosa, ala conservaci6n de los recursos na
turales. 
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16.1 	 La Educacibn B~sica en el Sistema La divisi6n de los tres ciclos anteriores, se 
Educativo. basa en que los educandos del Primer Cic!o 

se caracterizan por el predoiinio de los 
Constituye el subsistema educativo de ma- intereses intelectuales concretos; los del 
yor responsabiliclad del Estado para con la Segundo por los intereses intelectuales abs
poblaci6n salvadoreia, por cuanto obede- tractos, y los del Tercero, aderns de los 
ce al mandato constitucional de ofrecer anteriores, presentan los procesos defini
de manera gratuita la Educaci6n Basica a tivos de la forniacidn de la personalidd. 
todos los habitantes de la Repiblica, 
convertirla en instrumento universal de Los prograinas de estudio de la Educa
comprensi6n, aurnentar la capacidad de ci6n Bsica est~n conformados de manera 
todos para promover el progreso y de in- conc6ntrica, de tal forma que permiten urna 
tervenir activarnente en el desarrollo nor- relaci6n direcLa con los programas del 
ral de la personalidad de los educandos. Nivel Parvulario de un grado para el siguien

te, y de Educacion Basica con el Bachille-
Con el prop6sito de que la Educaci6n B- rato. 
sica sea un instrumento de progreso rapido, 
se le ha dividido en 3 ciclos progresivos, a La estructura del actual sistema educativo 
saber: Primer ciclo -primero a tercer grado; de El Salvador, no cuenta con politicas 
Segundo ciclo -cuarto a sexto grado; y definidas sobre la conservaci6n de los recur-
Tercer ciclo -s6ptimo a noveno grado. sos naturales y ambientales, por Io que los 

CUADRO No. 16--1
 
POBLACION ATENDIDA EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS (1977)
 

EDAD 	DE POBLACION 
INGRESO ATENDIDA 

(AlNOS) (1) 

NIVEL PARVULARIO: 66.101 

Ier. aiho 4 2.016 
2o. aiio 5 15.719 
3er. aho 6 48.366 

NIVEL 	BASICO: 

I-	 Ciclo 486.404 
ler. Grado 7 229.303 
2o. Grado 8 144.123 
3er. Grado 9 112.978 

II-	 Ciclo 231.645 
4o. Grado 10 94.307 
5o. Grado 11 75.955 
6a. Grado 12 61.383 

III.-	 Ciclo 140.374 
7o. Grado 13 55.441 
8o. Grado 14 44.582 
9o. Grado 15 40.351 

NIVEL 	MEDIO 71.575 
'Ier. Curso 16 30.786 
2o. Curso 17 22.581 
3er. Curso 18 18.208 

NIVEL SUPERIOR 	 19 y mis 34.273(2) 

TOTAL GENERAL: 	 1.030.372 

(1) Mernoria de Labores 1977-1978. Cuadros No. 9 V18, Ministerio de Educaci6n, Repiblica do El Salvador, C. A. 

(2) Educaci6n Umversitaria en Cifras, Tabla No. 1, Ministerio do Educaci6n, Octubir 1982, p. 27. 

135 



contenidos programticos son r-nis bien 
informativos que formativos. 

En el cuadro No. 16-1 se presenta la po-
blaci6n atendida en los diferentes niveles 
erlucativos, durante el aho iectivo 1977. 

16.2 	 Las Escuelas Piblicas y Privadas en el 
Sistema Educativo. 

Estan regidas por una misma Ley General 
de Educacion y desarrollan los mismos pro-
gramas de estudio. Los profesores que 
atienden estos tipos de escuela han sido 
preparados en los mismos centros de 
formaci6n y capacitaci6n cocente que 
existen en el pa is. 

La mayoria de las escuelas privadas se 
encuentran en ei 6rea urbana y se pueden 
agrupar en escLelas laicas y religiosas. En 
las primeras, las condiciones t~cnico
pedag6gicas, con algunas excepciones pre-
sentan muchas deficiencias; en carnbio, las 
escuelas religiosas ofrecen en su mayoria 
mejores servicios educativos porque cuen-
tan con mejores instalaciones, equipos, 
espacios educativos, ademis de tin perso-
nal docente cuidadosamente seleccionado. 

Las escuelas pCiblicas estin diseminadas a 
lo largo y ancho del pais. Se caracterizan, 
en la rnayoria de los casos, por carecer de 
instalaciones, equipos, rnobiliario y espa-
cios educativos. 

Algunas de las mejores escuelas piblicas 
han sido construidas con prdstamos obte-
nidos de organismos internacionales. El 
personal que labora en estas escuelas es 
titulado coma docente. Esta condicion 
es determinada por la regulacion legal que 
obre el particular ejerce el Estado. 

Por ley, ni las instituciones pLiblicas, ni 
las privadas, pueden negar el ingreso a un 
estudiante por razones de religi6n, credo 
politico o raza. 

16.3 	 Nivel Educativo por Estratos Sociales. 

No se tienen indicadores estadisticos que 
reflejer los niveles educativos de los dife-
rentes estratos sociales que conforman la 
sociedad Salvadoreia. Lo que si puede 
asegurarse es que en la medidi en que 
se Cesciende de los estratos sociales altos, 
baja drsticamente el nivel educativo. 

No obstante el mandato constitucional de 
que la Educac;6n Bsica es gratuita y obli

los tres primeros grados de dicho nivel. 
Sin embargo, con la implantaci6n de poli

ticas educativas, como la promoci6n orien
tada, la diversificaci6n de los bachilleratos 
y la apertura de nuevos institutos, tecnol6
gicos y universidades, han disminuido en 
alguna medida las distancias educativas 
existentes entre los grupos sociales altos 
con los medios y bajos. 

Puede afirmarse que on los niveles sociales 
altos no hay analfabetismo. En cambio, 
analfabetismo ha sido caracteristica propia 
de quienes por no disponer de facilidades 
econ6micas, carecen de oportunidades edu
cativas. 

16.4 	 La Educaci6n Urbana con relaci6n a la 
Educaci6n Rural. 

La educaci6n urbana y la rural, han tenido
 
elementos comunes: iguales prograrnas de
 
estudio, maestros preparados en los mis
mos centros de formaci6n y capacitaci6n, e
 
instalaciones con equipos y mobiliarios
 
similares.
 
De acuerdo con la Mernoria de Labores
 

del Ministerio de Educaci6n, 1978-1979;
 
en Educaci6n B6sica (lo.-9o. grados) de
 
los 900.623 estLidiantes atendidos, el
 
42.40/o correspondian a los del irea rural.
 
De acuerdo con el n.mero de centros educa
tivos, el 6rea rural tenia un 200/o ms de
 
estudiantes que los centros del area urbana.
 
Esta situaci6n puede inducir a conclusiones
 
no valederas, por io cLial es necesario desta
car que en el 6rea rural la mayoria de
 
los centros son del tipo 2-2-4, 3-3-6, 5-5-9
 
29/; mientras que los centros del 6rea urba
na son escuelas con ms aulas, maestros y
 
grados. 
Uno de los problemas de la educaci6n rural 
es la dificultad de encontrar y mantener 
a los protesores, ya que no se tiene un 
sistema diferonciado do salarios con los 
que laboran en el Area urbana. Otro de los 
problernas es la aplicaci6n de un curriculum 
desarrollado para el ambiente urbano y no 
muy apropiado para la vida rural. 
Todo lo anterior refleja que efertivamente 
existe ina relaci6n de desigualdad, tanto 
cuantitativa coma cualitativa, entre la 
educaci6n que se irr.parte en el 6rea urbana 

con respecto a la del ,rea rural. 

gatoria, la mayoria de la poblaci6n de 29/ El primer ni'mero corresponde alas aulas, el segundo a los 
escasos recursos econ6micos no termina ni maestros y el tercero a los grados que se atienden. 
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16.5 Formacifn de los Recursos Humanos con 
Relaci6n a los Recursos Naturales. 

En los programas de formaci6n y capacita-
ci6n, el docente no ha sido preparado para 
enseiar t~cnica y cientificamente los con-
tenidos programdticos relacionados con 
recursos naturales y medio ambiente. 
Lo anterior hace que dichos contenidos 
sean impartidos, en el mejor de los casos, 
s6lo desde un punto de vista tdcnico. Esta 
deficiencia curricular no ha permitido que
el magisterio nacional, como un efectivo 
agente de cambio, contribuya a la conserva-
ci6n, fornento y desarrollo de los recursos 
naturales y ambientales. Los estudiantes 
tampoco han sido incorporados a los 
escasos programas y proyectos que se han 
Ilevado a cabo. 

En el pais, adems del Ministerio de Educa

ci6n en la ejecuci6n de tales programas y 
proyectos participan los Ministerios de Sa-
lud P6blica y -Asistencia Social y de Agri-
cultura y Ganaderfa. Esto permite que la 
mayor labor realizada en este campo sea 
efectuada a trav~s de una educaci6n no 
formal. Asise habla de programas de refo-
estaci6n, saneamiente ambiental, conser-
vari6n de suelos y manejo de cuencas. 

Las carreras que de manera directa o indi-
recta, segtn la matricula de 1983, se rela-
cionan con la conservaci6n y aprovecha-
miento de los recursos naturales y ambien-
tales, son: 

Nivel Educativo Carrera Matricula 1983 
Educaci6n Media 2 

Bto. Agricola 2,632 
Bto. Pedag6gico 905
Bto. Navegaci6n y Pesca 190 
B . Salud 5,774 

Sub Total 9,501Superir n 9 1e tal 

Superior no Universitari: 2 

Bto. Enfermerfa 773 
Bto. Trabajo Social 1,198 
Bto. Docencia, I y II 4,171 
Bto. Ingenierfa Agricola 309 
Bto.Agronomfa 312 

Sub Total 6,763
Superior: 3 

Bto. Ciencias Agron6micas 947 
Bto. Ciencias y Humanidades 
Lic. en Trabajo Social 341 
Lic. en Sociologfa 32
Lic. en Ciencias de laEducaci6n 578 
Profesorado 1,003 

Sub-Total ..954 
T o t a 1 18,218 

2/ Cifras tomadas delDepartamento de Estadistica FORM/1-05-2 y 
1-06-1 (31-7-84). Miniserio de Educaci6n (31.1-84).
 

3/ Educaci6n Universitaria en cifras, octubre, 1983-1984 A,nisterio 

de Cducaci6n. 

La cifra de 18.218 estudiantes matricula
dos en las diferentes carreras mencionadas, 
da una idea de los programas y proyectos 
que guardan alguna relaci6n con la conser
vaci6n, fornento y desarrollo de los recur
sos naturales y ambientales. 

En la formacidn y capacitaci6n del docente 
en los diferentes niveles educativos, se hace 
necesario incluir coma asignaturas obliga
torias del curriculum respectivo, cursos 
sobre los recursos naturales y ambientales y 
el manejo de ellos, no s6lo de manera te6ri
ca sino con suficientes dctividades prcti
cas, que les permitan una correcta aplica
ci6n en la transmisi6n de los conocimientos 
a los educanclos. Es en la formaci6n y capa
citaci6n del docente que radica fundamen
talmente el 6xito o fracaso de cualquier
sistema educativo que se decida implantar. 

16.6 Contenidos Program~ticos Relacionados 
con la Conservaci6n de los Recursos Natu
rales y Ambientales. 

En los programas do estudio correspon
dientes a los niveles Parvulario y Bsico, los 
contonidos relacionados directa e indirec
tamente con recursos naturales y ambien
tales, estin comprendidos en la asignatura
Estudios de la Naturaleza. En el Nivel Me
dio existen asignaturas en los diferentes 
tipos de bachillerato con algunos conteni
dos relacionados con esta materia. En el 
prespnte an~lisis se tratarin s6lo aquellas 
6reas que evidencian una vinculaci6n di
recta con el tema motivo de este estudio. 

16.6.1 Nivel Parvulario. 

En este nivel se dispone de programas de 
estudio para rihos de 5 a 6 afios. En di

hos programas se desarrolla el 6rea "Conozcamos la Naturaleza", con los siguien
tes objetivos de capacitaci6n: conocer al
gunas caracteristicas do animales y plantas; 

conocer algunos fen6menos naturales; ex
perimentar y sembrar. Sus contenidos son: 
animales dom~sticos, acu~ticos y selv~ti
cos, las plantas y su cuidado. 

16.6.2 Objetivos Generales del Nivel Basico 

En este nivel, por la diversidad de los c3n
tenidos de la asignatura "Estudios de la 
Naturaleza", que se desarrollan del lo. al 
9o. grado, s6lo so har,6 rnenci6n de los 
objetivos generales de dicha materia con 

respecto a Ia conservaci6n de los recursos 
naturales y ambientales. 
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Estos objetivos son: 

- Formar h~bitos y actitudes para la 


FormarAreas 
men-conservaci6n de 	la salud fisica y 

tal, y para la seguridad personal. 

Capacitar para comprender el valor de
Los recursos naturates en el desarrollo 
del pass. 

- Cultivar sentimientos de aprecio y ad-
miraci6n por la naturaleza, 

- Lograr la comprension do que ot pro-
greso depende de la capacidad del hom
bre para aprovechar la naturaleza. 

16.6.3 	 Asignaturas y Areas del Nivel Medio. 
- Asignatura: 	 Recursos Naturales Renova-

bles I. 

Area No. 1: 	 El Medio Ambionte 
Area No. 2: 	 El Suelo 

Area No. 3: 	 El Agua 

Asignatura 	 Recursos Naturales Rnova-
bles II. 

Area No. 1: 	 Conservacion y Mejoramien-
to de los Bosques. 

Area No. 2: 	 Conservaci6n y Mejoramien-

to de la Fauna 

- Asignatura: Ecologfa 

Area No. 1: Fundamentos de Ecologia 

Area No. 2: La 	 Energia de los Ecosiste-
mas 

Area No. 3: 	 Problemas del Medio Am-

biente Salvadoreio 


- Asignatura: Saneamiento Ambiental 

Area No. 1: Desechos Industriales 
Area No. 2: Control de Vectores y Roe-

dores 

Area No. 3: Higiene de la Vivienda 

- Asignatura: 	 Horticultura 

Area No. 1: 	 Plantas Ornamentales 

Area No. 2: 	 Propagaci6n de las Plantas 
Superiores. 

De lo anterior se deduce que estos conteni
dos program~ticos no responden al cumpli
miento de una politica especifica sino m~s 
bien a proporcionar informaci6n sobre 
una diversidad de temas que por si solos 
no son capaces do gonerar cambios do 
conducta y actitud en los educandos. 

16.7 	 Las Universidades Privadas y su Impacto 
en la Formacibn de Profosionales en la,

de Recursos 	 Naturales y Ambien
tae 
tales.
 

Mediante el Acuerdo No. 2718 del PoderEjecutivo en el Ramo de Educaci6n, fe
chado 15 de julio de 1981, se cre6 la Di
recci6n General de Educaci6n Universi

taria para servir de vfnculo t6cnico-do
cente y administrativo entre el Ministerio 
de Educaci6n y las Universidades Priva
das. 30/ 

De acuerdo con una de las pol iticas de esta 
Direcci6n General, las Universidades deben 
formar los recursos humanos que el pais 
necesita de conformidad con lineamientos 
previarnente definidos. Al carecer de una 
definici6n precisa, las Universidades ofre
cen s6lo aquellas carreras o profesiones 
que, en la mayoria de los casos, responden 
a objetivos propios de las mismas y no 
como una respuesta a las necesidades que
el pais demanda. 

Las carreras o especialidades que por su 
campo d; acci6n o por contenidos espe
cificos, se relacionan con recursos natura

les y medio ambiente, se muestran en el 
Cuadro No. 16-2. 

Debe destacarse 	 que con excepci6n de la 

Biologia, no hay otras carreras universita

rias relacionadas especificamente con con
servaci6n de recursos naturales y ambien
tales. Sin embargo, se cuenta con un 
nmero reducido 	de especialistas naciona
les en 	 materias afines, graduados en el cx

terior. 

Lo planteado con respecto a los otros nive
les educativos tambi~n tiene validez para el 
nivel superior o universitario; es decir, es 
imprescindible hacer comprender la im
portancia de este campo asi como tambi6n, 
capacitar al docente, realizar una constante 
revisi6n curricular, conjugar los conocimien
tos te6ricos con la aplicaci6n pr~ctica y 
promover la investigaci6n en el ,rea de los 
recursos naturales y ambientales. 

30/ Ministerio de Educacibn, Educaci6n Universitaria en Cifras, 
San Salvador, El Salvador, Octubre de 1982, p. 2. 
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CUADRO No. 16-2 

CARRERAS 0 ESPEClALIDAIDES Y NUMERO 
DE ESTUDIANTES RELACIONADOS CON LA 


CONSERVACION, FOMENTO Y DESARROLLO 

DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIEN-


TALES (1982). 


No C A R R E R A S 	 No. de 
Estudintes 

1 Licenciatura Trabajo Social 722 
2 Profesorado Biologfa y Qufmica 507 
3 Licenciatura Sociologf'a 30 
4 Profesor de Ciencias Sociales 24 
5 Licenciatura Biolog(a 20 
6 Ingenierfa Qufmica 375 
7 Ingenierfa Agroindustrial 139 
8 Ingenierfa Agricola 98

9Doctorado en Med;cina y Cirugfa 1.2111 Doctorado en Qu(mica y Farmacia 99
10 Doctorado en Qu(mica Agri'cola 21
11 Dcnico en Control de Calidad 
1 Licenciatura en Qumica 
14 Ingenierfa Agrnomica 

3 

15 Ingenierfa Investigaci~n Agifcola 
540 

16 Ingenierfa Produccin Agrfcola 
52 
51 

17 Ingenierfa Sanidad Vegetal 	 11 

TOTAL 3.908 

NOTA: 	 Los 3.908 estudiantes que cursan estas 
carreras, representan el 11.400/o del 
total de 34.273 estudiantes universita-
rios al 30 de junio de 1982. 31/Se estima 
que la primera de estas cifras es inferior 
al ntimero de profesionales que se nece
sitan en dichas carreras, aunque se care-
ce de proyecciones que ref lejan las nece-
sidades reales del pa(s en este aspecto. 

La poblaci6n salvadoreFia ha padecido una 
serie de deficiencias entre las que se en-
cuentran la p~rdida de salud, sub-alimenta-
ci6n y desnutrici6n. Los sectores de bajos 
ingresos son los que han soportado el peso 
m~s fuerte de estos problemas, que pare-
cen agravarseen la medida en que persisten 
las condiciones sociales y se incrementa la 
degradaci6n del medio ambiente. Esta si
tuaci6n es m~s critica atn en los sectores 
marginales, que tradicionalmente no han 
tenido acceso a la tierra, a la salud, a los 
alimentos, al agua ni al trabajo permanen-
te. 

La densidad poblacional del pais unida al 
grado de marginalidad existente, compli-

31/Ministerio de Educaci6n, Educaci6n Universitaria en cifras, 
San Salvador, El Salvador, Octubre de 1982, p. 27. 

can este panorama, puesto que el hacina
miento, la promiscuidad y el grado extre
mo de pobreza -sobre todo de las comuni
dades marginales establecidas en un am
biente fisico poco sano y adverso- tornan 
casi nulo 	 el esfuerzo preventivo de salud 
realizado 	por las unidades del gobierno. En 
estas circunsiancias las personas son m6s 
susceptibles al contagio de cierto tipo de 
enfermedades. Esta casi insuperable condi
ci6n estructural de la poblaci6n salvadoreia 
es una de las principales condiciones del 
grave conflicto social clue afronta el pais.
En esta condic6n se van involucrando mi
lones de 	 salvadorehos que no tienen ac
ceso real 	 a mejores condiciones de salud, 
alimentaci6n y nutrici6n, por Ia escasez 
de sus recursos econdmicos. 

Informes oficiales recientes sehalan que la
falta de recursos materiales y hurnanos 
continu6 obstaculizando una mayor cober
tura de los servicios de salud. En lo que res
pecta al 6rea 
 que cubre el Ministerio de

Salud Piblica y Asistencia Social, apenas

se cuenta con 
3.6 m6dicos, 4.2 enfermeras 
y 15.9 camas de hospital para cada 10.000 
habitantes (aho 1978). 

En Io referentea la infraestructura de salud,
desde varios alios atr~s se cuenta 6nica
mente con 14 hospitales del sector pcblico, 
not6ndose s60o un pequeho incremento 
de centros de salud y unidades m6viles 
cornunitarias. 

Debido a la degradaci6n de los recursos 
naturales en amplias zonas del pais, se ori
gin6 descie hace muchos ahos una fuerte 
migraci6n interna, la que se profundiz6 
masiva y desordenadamente con el agrava
miento del conflicto interno del pais. 
Estos millares de desplazados, constituidos 
b~sicamente por familias de bajos ingresos 
que provienen principalmente de la zona 
norte, han planteado un nuevo problema 
social con incidencia directa en el 6rea de 
salud, presionando por una serie de servi
cios que ya eran insuficientes en ciertas 
,reas urbanas y semiurbanas. 

Respecto al estado do los niveles alimenta
rios y nutriciorrales clue presentan los di
versos grupos de la sociedad salvadoreia, 
los propios organismos oficiales reconocen 
que son producto de la condici6n de subde
sarrollo del pais. Funclamentalmente existe 
una incapacidad estructural para resolver 
estos problemas en dos sentidos; el pri
mero, en cuanto a la oferta de productos 
que constituyen la dieta b~sica de la gran 
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mayor[a de la poblaci6n, asr como de otros 
alimentos que podrian mejorarla; el se-
gundo, por los precarios recursos de la ma-
yoria de los habitantes del pais para obte
ner una dieta balanceada. 

17.1 Causas de la Morbilidad y Mortalidad 

A efecto de trascender el antlisis estricta-
mente estadistico referido a la vida y salud 
de las personas, es necesario remontarse a 
las causas por las que los habitantes pier-
den su salud o perecen. El analisis del ori-
gen de la morbi-mortalidad es importante 
porque permite descubrir el estado de 
desarrollo social evaluado, a trav6s de las 
posibilidades de reducir los que comun-
mente est~n relacionados con la situaci6n 
socioecon6mica de la poblaci6n. 

Una de las principales causas de muerte en 
el pars es la falta de saneamiento ambien-
tal, causa a la que se le atribuyen el 12.30/o 
del total de defunciones en 1978, segin 
datos del Ministerio de Salud Pblica y 
Asistencia Social (MSPAS). Se destacan 
entre las principales enfermedades produ-
cidas por dicha contaminaci6n, la enteritis 
y otras afecciones diarreicas. 

Otras de las causas importantes de muerte 
son los accidentes, envenenamientos y vio-
lencia, que constituyeron el 73.6 0 /o del 
total de defunciones ocurridas en el pais 
durante 1978, segin los mismos datos 
del citado Ministerio. 

En cuanto a los periodos vitales m~s afec-
tados son los grupos en edades menores de 
1 aho, los de m~s alto indice de afectabi-
lidad. Todo esfuerzo encarninado a reducir 
las anteriores causas de muerte en el pais, 
beneficiaran especialmente a los salvado-
rehos menores de 5 ahos. 

La Direcci6n de Planificaci6n de los Servi
cios de Salud adscrita al MSPAS, elabot6 
un diagn6stico de a morbilidad bas~ndose 
en las consultas y egresos hospitalarios en 
1978, los cuales alcanzaron la cifra de 
1.682.288 primeras consultas y 229.529 
hospitalizaciones. El diagn6stico en cues-
ti6n esta referido 6nicamente a los servi-
cios estatales porque, segin se observa, 
existen dificultades para informarse acerca 
de las consultas en policlinicas y en otro 
tipo tie hospitales privados. 

El 65.20/o de todas las primeras consultas 
que ocurrieron en 1978, se debieron a en-
fermedades infecciosas y parasitarias, tanto 

del aparato respiratorio como del digesti
vo y a los accidentes, envenenamientos y 
violencia. 

17.2 Sanidad Ambiental 

Desde una concepci6n tradicional del sa
neamiento ambiental, el MSPAS realiza 
algunas actividades en dos direcciones: 
servicio de agua potable (s6lo para el Area 
rural) y eliminaci6n de excretas. De acuer
do con las politicas existentes, el Area ur
bana ha tenido mayor atenci6n en ambos 
sentidos; por ejemplo, en 1971 el 480/o 
de la poblaci6n urbana disponia de agua 
potable, aumentando tal situaci6n a un 
61 O/o en 1978. En contraste con lo ante

rior, para los mismos ahos, s61o el 120 /o 
de los habitantes rurales eran atendidos 
con este servicio. 
En lo concerniente a sistemas de elimina
ci6n de excretas en la zona urbana, entre 
1974 y 1978 hubo en el servicio aumento 
del orden del 100/o. Este proceso ha sido 
m~s lento en la zona rural, ya clue en tar
minos relativos estaban sin este servicio, ei 

88 0 /o de la poblaci6n en 1971 y el 750/o 
en 1978. 
Cabe seialar que los problemas de salud, 
estrechamente vinculados con el medio 
ambiente, tienden a incrementarse porque 
las personas que frecuentemente los sufren 

tienen adem~s la desventaja de no poseer 
una vivienda adecuada. En efecto, para 
1978, el d6ficit habitacional mostraba un 
indice del 400/o; s6lo en el Area urbana 
hacian falta 255.467 unidades habitacio
nales, de las que el 620/o correspond ian 
a grupos familiares con ingresos menores 
a los 0 250.00 mensuales. 

17.3 Estructura del Consumo Anual de Produc

tos ~sicos. 
La concentraci6n del consumo de los pro
ductos nutricionales es evidente de acuer
do con el cuadro No. 17-1. En efecto, el 
principal consumo de los estratos bajo y 
medio, que en conjunto significan el 800/o 
de la poblaci6n, son los granos b~sicos, 
con el 75.20/o. Los Productos pecuarios, 

muestran una situaci6n diferente; su con
sumo est6 concentrado en los estratos 
alto y muy alto (200/o de la poblaci6n) 
con un 54.1O/o. 
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CUADRO No. 17-1
 
EL SALVADOR: DISTRIBUCION DEL CONSUMO HUMANO DE ALIMENTOS ESENCIALES
 

EN LOS DIFERENTES ESTRATOS SOCIALES. PROMEDIO 1974/1975.
 
(En Porcentajes)
 

ESTRATOS Y PORCENTAJES DE LA POBLACION 

PRODUCTOS 	 Bajo Medio Alto Muy Alto Total 
(500/o) (300/o) (150/o) (50/o) (100/o) 

A. Agr'colas 32.9 33.5 21.1 	 10.5 100.0 
1. Granos Bsicos 	 39.2 36.0 18.7 6.1 100.0 

B. Pecuarios 	 19.6 26.3 30.7 23.4 	 100.0 
1. Came 24.5 28.5 28.4 	 18.6 100.0 
2. Carne aves 15.6 24.4 32.4 	 27.5 100.0 
3. L.eche 15.6 24.5 32.5 	 27.5 100.0 
4. Huevos 	 21.3 27.5 30.1 21.1 100.0 

FUENTE: El Salvador, MAG-OSPA, 	Diagn6stico del Sector Agropecuario, 1960-1975. 

Productos como la carne de aves, la 	 leche pobres y marginales del norte y este del 
y los huevos, son consumidos preponderan- pafs y en general la de los estratos de mis 
temente por los estratos altos, lo que bajos ingresos, es la m~s afectada". 32; 
significa para el restante 800/o de la po
blaci6n un consumo per c~pita muy 	bajo. 17.4 Distribucibr del Consumo Humano an los 
Esto explica las deficiencias nutricionales 	 Diferentes Estratos Sociales. 
en los sectores rurales y urbanos pertene
cientes a los estratos sociales menos 	 favo- La informaci6n disponible muestra clara
recidos. 	 mente que la situaci6;i nutricional es real

mente deficitaria en aquellos giupos so
Seg(in fuentes oficiales, "La subalimenta- ciales que ya se definieron como "bajo"
ci6n y desnutrici6n consecuente, afectan y "medio", los cuales constituyen el 
a mds del 500/o de la pobiaci6n; su fre- 80 0 /o de la poblaci6n. Se estima conve
cuencia y severidad son m~s elevadas en niente analizar c6rno se distribuye el con
el 6rea rural, y aumenta en el perodo sumo de protefnas y calorfas en los dife
marzo-agosto; la poblaci6n de las zonas rentes estratos sociales (Cuadro No. 17-2). 

CUADRO No. 17-2 

EL SALVADOR: DIETA DIARIA ALIMENTICIA POR ESTRATOS DE INGRESOS
 
(Promedio 1974/75)
 

O/a PROTEINAS (Grs) CALORIAS (Unidades)
 
ESTRATOS POBLACION Real Recomen- Real Recomen-


Baadado 
 dado 
1. Bajo 	 50 31 55 1.798 2.870 
2. Medio 	 30 49 55 2.449 2.870 
3. Alto 	 15 70 55 2.762 2.870 
4. Muy Alto 5 106 55 3.342 2.870
 
Promedio pafs 100 41 55 2.180 2.870
 

FUENTE: El Salvador, MAG-OSPA, 	Diagn6stico del Sector Agropecuario 1960/74 

32/ 	 El Salvador. MIPLAN. Polftica Alimentaria de El Salvador, 
1981. P. 7. 
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Para el periodo 1974/75, el 500/o de la nivel minimo) y 2.180 unidades cal6ricas 
poblaci6n consumfa 6nicamente 31 gramos (760/o). 
de protefna diaria, de los 55 gramos reco- Debido a que algunos productos como el 
mendados cientificamente. La situaci6n era maiz cubren la demanda nacional, podrfa 
mejor en los estratos supericres; siendo el parecer que se consume cantidades adecua
correspondiente al 50/o de la poblaci6n das de este grano. No obstante, para el 
(muy alto), el Onico que supera los niveles periodo 1974/75 se c'etecta una situaci6n 
de consumo recomendr'do con 106 gramos deficitaria de consumo, si se le compara 
de proteina y 3.342 calorias. El promedio con lo recomeridaco por el Instituto de 
de habitantes del pais consume menos Nutrici6n de Centro Am6rica y Panarn 
que los niveles minimos recomendados, (INCAP) en tdrminos de requerimientos 
con 41 gramos de protefna (750/o del minirnos, tal como se demuestra en el 

cuadro No. 17-3. 

CUADRO No. 17-3
 

EL SALVADOR: RELACION ENTRE EL CONSUMO PERCAPITA REAL Y LOS
 

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL INCAP (en Kg./Hab./aho)
 

PRODUCTO CONSUMO REAL INCAP DEFICIT 

Ma(z 80.73 84.22 - 3.49 

Frijol 8.00 27.70 - 19.10 

Maicillo 17.11 18.70 - 1.59 

Arroz 10.66 22.16 - 11.50 

Leche 63.08 89.62 - 26.54 

Carne Bovina 5.94 6.40 - 0.46 

FUENTE: 	 El Salvador MAG-OSPA, Informaci6n Bsica sobre el Sector 
Agropecuario de El Salvador, 1975, Cuadro No. 17. 

Para el periodo 1974/75, el consumo perc6-	 meses, adolecen en un 76.90/o de algin 
pita de los seis productos relacionados en 	 grado de desnutrici6n; en la zona margi
el cuadro No. 17-3 fue deficitario, especial-	 nal norte el 76.50/o de los nihos estin des
monte el frijol, el arroz y la leche. El caso 	 nutridos en diversos grados. En general, la 
del frijol podria explicarse en parte, porque 	 desnutrici6n infantil a nivel nacional es 
la producci6n nacional no ha cubierto las 	 superior al 65.40/o que muestra la regi6n 
necesidades 	 internas, lo que tambi6n en de cultivos intensivos. 
ciertos periodos ha ocurrido con el arroz 	 La desntrici6n infantil incide en forma 
y Ia producci6n do echo. 	 negativa en el desarrollo de los nihos, de 

17.5 Estado Nutricional de la Poblaci6n los futuros ciudadanos salvadorehos, que 
no se incorporar~n sanamente a las dife-

De esta situaci6n relacionada con el consu- rentes tareas productivas y educacionales; 
mo, se deriva la deficiente situaci6n nutri- constituyendo adem~s, vectores de progre
cional que padece la gran mayoria de la siva desestabilizaci6n ambiental y social. 
poblaci6n salvadoreha. Los principales resul
tados negativos se evidencian en una fuerte 18. PATRIMONIO CULTURAL Y 
desnutrici6n proteico-cal6rica; anemias nu- ARQUEOLOGIA 
tricionales; deficiencias de vitamina A y La historia precolombina do El Salvadorriboflavi na. 	 L itrapeoobn eE lao 

es conocida en forma muy pobre y frag-
Las tasas de desnutrici6n de por sf muy mentdria, Io cual contrasta con la riqCeza 
altas, especialmente en los nihos menores de los sitios arqueol6gicos existentes. 
de 5 ahos, a,-usan mayor gravedad cuando Quiz~s Io ms lamentable es que estos 
se toman en cuenta diversas zonas del pa is. sitios, m~s bien que objetos de estudios 
En la zona cafetalera, los niios de 6 a 59 para reconstruir la historia y comprender 
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la cultura del pais, son vfctimas de fuertes 

y continuo saqueo, que arnenaza con des-

truir las evidencias y elementos de su 

pasado. 


Es urgente el 	 rescate y Ia preservaci6n de 
todo~quolocnlrbuyaa rvela lootrosue 


que fueron los antiguos pobladores de esta 

regi6n, 	 su organizaci6n econ6mica, social, 
cultural, militar y religiosa. Esto no como 
Lin simple testimonio de su herencia o tra
dici6n, 	sino para que se constituya en pun-
to de partida 	para la b6squeda de la propia 
identidad nacional, deteriorada a partir 
de la conquista. 

Es evidente que en El Salvador la influencia 

de los mayas fue mucho menor que en Gua-

temala. El grupo predominante a la Ilegada 

de los espaholes (los pipiles) posefa fuerte 

derivaci6n o afinidad con los toltecas. Los 

lencas, cuya separaci6n de los pipiles po-

dria ser un poco artificial aun ci ando 

rnuestran rasgos policrom~ticos vistosos en
 
su cer~mica y algunas otras caracteristicas 

propias, predominaron en las zonas del 

pais al este y noroeste del rfo Lempa. 


Aun cuando se 	ha descubierto una riqueza 
de disehio estructural y artesanal en los 
sitios arqueol~icos do El Salvador, ciertos 
rasgos fundamentales de los mayas -como 
las estelas, los 	 jerogliticos descifrables y 
los arcos o b6vedas- no han sido encon-
trados. Estudios antropol6gicos habr6n de 
demostrar signos de desarrollo de cultu-
ras m~s bien centroamericanas que de de-
rivaci6n maya, caracterfsticas del norte de 
Guatemala y, sobre todo, delI sur de Mdxi-
co. Sin embargo, es claro que esta cultura 
logr6 penetrar a traves del intercambio 
comercial y probablemente de pequefias
migraciones. 

El Departamento de Arqueologia de la 
Direcci6n del 	 Patrimonio Cultural, depen
dencia 	del Ministerio de Educaci6n, es res-
ponsable de la protecci6n, restauraci6n y 
administraci6n en general de los sitios ar-
qUeol6gicos del pats. Trabaja en fntima 
vinculaci6n con el Museo de Arqueologfa 
e Historia "David J. Guz-nn" del mismo 
Ministerio. Sin embargo, pese a los esfuer-
zos realizados, este departamento sufre li
mitaciones de presupuesto y personal cali-
ficado que no le permiten acciones impor
tantes en rescate de las huellas del pasado 
hist6rico-cultural del pais. 

Ante la falta de personal calificado -y la 
necesidad de especializar personal en dife-

rentes ticnicas d restauraci6n y estudio
1a particlpaci6n de extranjeros en progra
mas de desarrollo de 13 arqueo!ogia en El 
Salvador ha sido y sigue siendo vital. Pero 
s6lo mediante un acci6n conjunta entre elEstado, universidades, entidades privadas y 

sectores interesados de la sociedad, 
seros e mprner p asoes

ser acinydniramis do loscate, conservaci6n y administraci6n de los 
rcursos 	culturales del pafs. 

Hasta la fecha reciente, las investigaciones 
en este campo no eran sino una aventura 
en el sentido de encontrar objetos de 
poco, relativo o mucho valor; pero, Citima
mente, estos trabajos se hacen con el pro
p6sito de lograr un mayor entendimiento 
del hombre y su meclio. En este seniido, 
las excavaciones han ido aportando 
valiosos datos para el conocimiento de los 
modos de vida de los antepasados, que
puedan contribuir a la soluci6n de los pro
blemas actuales del hombre salvadoraho. 

18.1 	 Clasificaci6n de Sitios Arqueol6gicos 
Se conocen aproximadamente 500 sitios 
arqueol6gicos en El Salvador. En cuanto a 

rango cualitativo 6stos pueden calificarse 
en: 
Primer Orden: 	 Sitios estructurales princi

pales do mayor impotan
cia cultural (pirmides y 
otros). 

Segundo Orden: Sitios estructurales secun
darios. 

Tercer Orden: 	 Sitios pequeios, con o sin 
estructuras modestas, in
cluyendo sitios especiales, 
cementerios y cuevas. 

Esta clasificaci6n, asi corno la sifguiente, es 
bastante universal en el lenguaje de la arqueologia profesional. 

Los tipos o clases de sitios arqueol6gicos
 
hasta ahora identificados en El Salvador
 
son los siguientes:
 
Sitia extenso: Con estructuras grandos,
 

en estado relativam nte 
bUeno (sitio estructural 
primario). 

Sitio extenso (pero en mal estado). 

Sitio de mediana extensi6n y tamaho de 
estructuras (sitio estructural iecundario),
relativamente 	en buen estado. 

Sitio de mediana extensi6n, daiado. 

143 



MAPA NR 14 SITIOS ARQLJEOLOGICOS 

5~~urSITIOS DE PRIMER ORDENU-PARA RESTALJRAR 
E TAZU..AL -O0 ESCALA., : 1 C, 

2- SANTA TERESA 

3-SAN ANODES 
4-CARA SUCIA 
5-C!HUATAN 
7-QUELEPA 

8- EL TRAPICHE 
(N> 9-CASA BLANCA 

C38L-CER1110l ANDE 

7~ ~ t7*14 

/~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~. .......... I { "."- .. ....... [... "L.. 

02 

4" 10-0.. ....". ... .......... ,..-.--......- i 
0-. 

f 0 
::e+}..... .......... _ 

....... 

SITIOS DE SEGUNDO OAIDEZt -DOWE 0 

010- SAN ISIDRO C 

ll-~~~~~~~ -, -,, l~o4 -.. ~~~~......... ...... o~ 
I I- EL CAM1I g310NSC 

c0 I 



Poblado antiguo. Casi todos los sitios arqueol6gicos de pri-

Cementerio o sitio d. entierro. 
Utensilios y fragmentos, 

mer orden han sido establecidos por decre
to legislativo como "Monumentos Nacio
nales" y est~n en su mayoria en proceso 

Esculturas aisladas. de adquisici6n. Aunque a la fecha, s6lo 14 

Petrograbados y/o pinturas rupestres. de un total de m6s de 750 Ha. de estos 

Cuevas usadas por antiguos habitantes. sitios han sido adquiridas. 

Arqueologia sub-acuitica. 

18.2 Sitios Arqueol6gicos de Primer Orden 

De los 500 sitios arqueol~gicos hasta ahora 

detectados en El Salvador, a lo sumo diez 

pueden calificarse de primer orden; aproxi-

madamente un 300/o son de segundo 
orden; 500/o de tercer orden, y el resto 
de cuarto orden. Se considera que otra can-
tidpad similar de sitios arqueol6gicos est 
a~n por descubrirse pero 6stos serian prin-
cipalmente de segundo, tercero y cuartoorden. 

Los sitios arqueol6gicos de primer ordenhasta ahora identificados (Mapa No. 14) 

son: 

1-Tazumal 
Situado en Chalchuapa, Departamento de 
Santa Ana. De aproximadamente 10 Ha 
de extensi6n, de las cuales s6lo 2 Ha. han 
sido adquiridas; esta forrnado por dos 
complejos arquitect6nicos concentrados,opeo rutc~io ocnrds 
cubriendo la 6poca 300 AC a 1200 DC; el 

Se han encontrado unas 50 a 55 mil piezas 
u objetos arqueol6gicos, de las cuales unas 
30.000 est6n en colecciones particulares o 
instituciones extranjeras; unas 15.000 en 
colecciones particulares en El Salvador, y 
apenas unas 8.000 en el Museo Nacional de 
Arqueologia "David J. Guzm~n". 

primero (periodo "Cl~sico") compuesto de 
unos 10 edificios de adobe refaccionado y 
el segundo (perfodo "Postclsico") de 
dos a cuatro construcciones de piedra re
faccionada. En este sitio se han realizado 
bastantes trabajos de exploraci6n y restau
raci6n. 

Foto No. 25- Ruinas de El Tazumal, en Chalchuapa, Depto. de Santa Ana. 
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2-El Trapiche 7-Quelepa 

Tambi6n en Chalchuapa, Departamento de Situado en Quelepa, Departamento de San 
Santa Ana. De aproximadamente 10 Ha. de Miguel. De unas 140 Ha., actualmente en 
extensi6n, est6 formado por un complejo tr~mite de adquisici6n. Posee dos com
de siete plataformas piramidales de la plejos arquitect6nicos, uno concentrado y 
6poca 300 AC al 300 DC, todas construi- otro disperso, cubriendo la 6poca 300 
das de adobe sin refacci6n. Estos han sido AC.-950 DC., est6 compuesto de unas 
explorados pero no restaurados. 30 construcciones de adobe y piedras re

3-Santa Teresa 
faccionadas. Este es el mayor y mejor
estudiado en toda la zona oriental del pais. 

Se encuentra en Santa Ana, cabecera del 8-Tehuacin 
mismo Departamento. De aproximada
rnente 15 Ha. de extensi6n, est6 formado Est6 en Tecoluca, Departamento de San 
por un montfcLIlo grande y unos 15 Vicente. Aproximadamente de 70 Ha. Si
montfculos de tamahio moderado. De edad milar a Quelepa en edad. Sus 16 edificios 
aparentemente similar al anterior, estA est~n distribuidos alrededor de grandes 
a6n sin explorar. plazas terraceadas en las faldas del Volcin 

4-San Andr6s 
de San Vicente. El sitio a6n no ha sido ex
cavado. 

En jurisdicci6n de Ciudad Arce, Departa- Es posible que en los Departamentos de 
mento de Santa Ana. De unas 70 Ha. de Cabahas, Cuscatl~n, La Paz y San Vicente, 
extensi6n (el sitio propiamente es de unas existan otros sitios arqueol6gicos de pri
10 Ha); posee 20 estructuras de adobe re- mer orden. 

faccionado, distribuidas entre dos grandes 
plazas y representando el periodo 600- 18.3 Otros sitios arqueol6gicos 
1000 DC. Se han realizado trabajos de ex
ploraci6n y restauracion en cinico eszructu-ras. Cm jml ostod eud re 

se puede sehialar el de Monte Victa, ubicadoen El Congo, Departamento de Santa Ana. 
5-Cihuat~n 

En Aguilares, Departamento de San Salva-
dor. Con alrededor de 400 Ha., de las 
cuales 12 han sido adquiridas y 140 Ha. 
est~n en tr~mite de adquisici6n. Evidente-

Este sitio es de unas 4.5 Ha y consiste en 
cinco moriticulos do tamaiio mediano a
pequeio situados alrededor do una plaza. 
Probablemente sea del prodo 600-950 
DC. 

DC. 

mente fue un pueblo antiguo, extenso, Un ejemplo de sitio de tercer orden es el 
integrado por centenares de construccio- de San Mateo, de aproximadamente 1.5 
nes de piedras y de adobe, la mayor parte Ha, ubicado en San Salvador, Departa
de plataformas bajas como bases para mento de San Salvador. En 6ste hay una 
habitaciones. Se han realizado algunos seric de dep6sitos campaniformes de basu
trabajos de exploraci6n y restauraci6n. 

6-Cara Sucia 

En San Francisco Men6ndez, Departamento
cle huahap~.D una 40Ha.,est endosdo Ahuachap~n. Do unas 40 Ha., est6 en 

reros, 13 excavados, no restaurables, de la 
dpoca 300 AC. a la 300 DC. Muchos obje
tos de cer~mica y piedra fueron rescatados 
antes do quo los dep~sitos fuesen elimina
dos por losractor oso ba n qu iraaa

por los tractores dle banda, que trabaja

tr~mite de adquisici6n. Es un complejo ron en la urbanizacion del lugar. 
arcluitectonico concentrado, de la 6poca El mayor valor de los sitios de segundo y 
300-1200 DC. Compuesto de unas 30 
const' L.ciones de tierra refaccionadas con 

tercer orden consiste en los valiosos datos 
que aportan sobre los patrones de asenta

piedras de canto rodado. Una pequefia
"acr6polis" y por lo menos dos pistas 

mientos; s6Io en raras ocasiones contie
nen edificios de la 6lite o de gran conse

de juego de pelota sobresalen entre las cuencia ceremonial. Asimismo, pocos de 
estructuras. estos sitios est~n lo suficientemente bien 

Actualmente est6 bajo exploraci6n y res-
tauraci6N por el Servicio de Parques Nacio-
nales y Vida Silvestre, del MAG, en coordi-

conservados para merecer intontos serios
dorsracibn y preservin par e 
de restauracibn y preservaci6n para el 
futuro. 

naci6n con el Museo Nacional "David J. Las cuevas de valor arqueol6gico han su
Guzm~n". frido mucho por terremotos y filtraciones 
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de agua, as( como por el humo de fogatas 19. CONTAMINACION AMBIENTAL 
y otros dafios causados por humanos. S61o 
una cueva, la de Corinto, en el Departa
mento de Morazn, se ha beneficiado por Resulta bastante dificil evaluar aspectos 
acciones serias de protecci6n y restaura- de contaminaci6n ambiental, sobre todo si 
ci6n, habiendo sido calificada 
"monumento nacional". 

ya como se trata de cuantificar o rnedir las interre
laciones hombre-recursos (itiles para el 
bienestar social con base en datos escasos 

Los cementerios rara vez han sido expues- o incompletos, o donde no se cuenta con 
tos, salvo por accidente, cultivos o cons- una legislaci6n de apoyo, ni con estudios 
trucciones modernas, por lo que general- tcnicos, econ6micos y educativos que den 
mente se mantienen bien. Sin embargo, las 
acciones ffsicoqufmicas del suelo pueden 

tns econemicos y educ 
las bases y permitan definir 

tis u re 
pol.ticas para 

consumir los restos 6seos y destruir la la preservaci6n medioambiental. 
superficie de vasijas de cer~mica, En El Salvador ha sido tradici6n considerar 

Grandes rocas con petroglificos tallados 
son numerosas en El Salvador, sobre 
todo en 6reas relativamente elevadas. 

han resistido bastante bien (hasta ahora)
los efectos de a intemperien 

aisladamente los recursos naturales, y en 
algunos casos, corno el aire y el agua, se ha 
cometido el error de considerarlos disponi
bles en cantidade. ilimitadas. Como resul
tado de esto el hombre saivadorerio, para
satisfacer sus necesidades o en algunos casos 
para lucrar, ha ocasionado un proceso rt-

Con excepci6n de Tazumal y San Andrds, 
no ha existido mayor rastauraci6n de si-

pido de destrucci6n y deterioro de SLI 
ambiente, agravado por el aumento y la 
concentraci6n de la poblaci6n en regiones 

tios de primer orden. Recientemente se ha o espacics reducidos, generando una enor
puesto 6nfasis en procurar un marco natu- me producci6n de desechos o contaminan
ral o ",rea de valor" entre y alrededor de tes que supera la capacidad de asimilaci6n 
estas ruinas, para asegurar tin mayor de la naturaleza. 
valor educativo, atractivo turistico y est-E 
tico. El nfasis de eso 6ltimo est6 orien-
tado a incorporar especies nativas y locales 

En el pais no existen bases legales aplica
bles para ejercer un adecuado control de 

de flora y fauna, con el fin de que se corn- las fuentes contaminantes. El ambiente 
prenda mejor el valor de estos recursos en natural ha sufrido un continuo deterioro 
sus interacciones con el medio ambiente. debido a la contam~naci6n provocada por 

la creciente demanda de servicios de trans-
Si bien existen causas naturales de dete-
rioro de los sitios y objetos arqueol6gicos 

porte; enormes cantidades de desechos 
de industrias; descargas directas de afluen

(derrumbes, inundaciones, terremotos, ero-
si6n), quiz~s el dafio ms fuerte en El Sal-

tes industriales y domrsticos a los cuerpos 
de agua; agroqufmicos utilizados irracional

vador, en tiempos recientes, ha sido ocasio-
nado por un excesivo saqueo y comercio 

mente para el combate de plagas y enferme
dades; y erosi6n de los suelos debido a la 

de piezas arqueol6gicas. La falta de una deforestaci6n e inadecuadas pr6cticas agri
legislacibn definida y aplicada con efectivi- colas. 
dad, as( como la ausencia de programas 
educativos adecuados para concientizar en 
este aspecto, han dado base para que con
tinien estas actividades destructivas, agre
gndose a ello dedicaci6n de los sitios ar
queol6gicos para el desarrollo agrfcola y 
urbano. . 

Excepto la legislaci6n concerniente a la 
prohibici6n del transporte internacional de 
objetos pre-colombinos y la relativa protec- ," 
ci6n de sitios legalmente establecidos 
como monumentos nacionales, las actuales 
leyes no son suficientemente efectivas 
como para lograr una verdadera conserva
ci6n de estos insustituibles recursos no re- FOTO No. 25- Carmiones descargan desechos on ba-ureros irn
novables del pais. provisados, en los alrededores de la ciudad capital. 
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Esto demuestra que en el pais el hombre, al locales que constituyen importantes fuen
abusar de su capacidad transformadora y tes de contaminaci6n, tales como las que
al hacerlo desordenadamente, est6 dia a se mencionan a continuaci6n: 
dia deteriorando sus condiciones de vida. 

19.1 	 Aire Ambiental 19.2.1 Vehiculos de Transporte Colectivo y Par
ticular (Automotores)La contaminaci6n del aire en El Salvador es 

un problema serio pero, desafortunada- Desde el punto de vista de la densidad del 
mente, poco estudiado. Es particularmente trzfico de vehiculos en las Areas urbanas, se 
notable en la ciudad capital durante todo estima que en El Salvador hay aproximada
el ahio, en el campo entre febrero y marzo mente 150.000 vehfculos matriculados a 
(los meses mis intensos de "quemas") y la fecha, que producen, cono se dijo antes, 
en los alrededores de muchas plantas indus- el mon6xido de carbono (CO), el di6xido 
triales. Sin embargo, la contaminaci6n del de nitr6geno (N02) y el nitrato peroxia
aire est6 muy lejos de estar limitada a estos c6tico (PAN) y componentes de plomo, no 
problemas. dahiinos por si mismos, pero que se vuelven

t6xicos por Ia acci6n fotoquimica de la luzsola rEn 	 las principales ciudades, en particular en 

San Salvador donde en 1981 31/estaban solar. 

concentrados el 630/o de los 147.010 Los vehfculos de transporte de pasajeros y
vehfculos matriculados, la ms alta densi- de carga consumen diesel corno combusti
dad de 	vehiculos de todo el pais, la conta- ble y los vehiculos de uso particular casi 
minaci6n por el humo de los ,utornotorcs exclusivamente gasolina. Un n(Jmero bas
es muy sensible. De los principales conta- tante limitado usa otros combustibles pero
minantes producidos por fuerza automotriz para fines de esta evaluaci6n se han con
-mon6xido de carbono, bi6xido de carbo- siderado despreciables. 
no, hidrocarbonos. di6xido de azufre y 
partfculas suspendidas- s6lo el primero En cuanto a la calidad de estos combLISti
(CO) ha sido muestreado, careci6ndose bles, el petr61eo que se reina en el pafs 
por completo de perfiles anali'ticos en muestra contenidos de compuestos azufra
tiempo y espacio para todos los otros. El dos relativamente bajos. La gasolina tiene 
uso considerable de g9solina "especial" altos niveles de plorno debido a que como 
(que contiene mayor cantidad de tetraetilo antidetonante usa este elemento en forma 
de plomo como antidetonante), predomi- de tetraetilo. 
nantemente en San Salvador, hace sospe-	 Al evaluar los volmenes de contaminanteschar una alta contaminaci6n.AIeaurosvlensdcntmats
 

que producen 
 los 	vehfculos de transporte 
Se desconocen casi por completo las inte- por medio de factores de emisi6n segun el
 
racciones de la contaminaci6n de aire con consumo y tipo de combustible, resulta
 
el clima. Algunas de dstas, como el efec- que los mayores niveles de contaminaci6n
 
to que tiene el lavado por la Iluvia, segura- producido por los vehiculos de transporte
 
mente son favorables en cuanto a qu6 son el mon6xido y di6xido de carbono.
 
partfculas y gases son rernovidos del aire. 19.2.2 La Industria como Fuente de Contamina-

Sin embargo, otras, como las inversiones ci6n
 
atmosf6ricas que ocurren fuertemente en La industria de El Salvador presentaba,

los 6ltimos meses de la estaci6n seca, po- hasta a mediados de la d6cada de los ahios
 
nen grandes cantidc'des de contaminantes setenta, favorables condiciones de desarro
en contacto prolongado con la poblaci6n lo relativo debido al impulso que recibi6
 
humana, en particular en la parte oriental a trav6s del Mercado Comin Centroameri
de la ciudad capital. 	 cano.
 

19.2 	 Evaluaci6n de Fuentes de Contaminaci6n El Ministerio de Obras POblicas clasifica 
deAire las industrias en livianas y pesadas, inclu

yendo en las primeras aquellas que no oca-
Por ser El Salvador un pais alejado de sionanproblemasdecontaminaci6n ambien
fuentes de carb6n mineral, no se tienen tal y por tanto pueden ubicarse en el inte
problemas derivados del uso de este com- rior de zonas urbanas, y como industria 
bustible para calefacci6n o usos industria- pesada a las que producen problemas de 
les. En cambio persisten algunas prcticas contaminaci6n en los alrededores de sus 

31/ 	 MInlsterlo de Planlftcacl6n, Indicadores Economtcos y Soda- instalaciones y por tanto deben ubicarse 
let Jullo-diclembre 1981. en sitios alejados de zonas residenciales. 
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La diretci6n de Urbanismo y Arquitectura 
(DUA) del citado Ministerio, ha establecido 
en los n6cleos industriales de la zona 
metropolitana de San Salvador y Nueva 
San Salvador, 8 zonas para Is ubicaci6n 
de industrias pesadas y 5 para la industria 
liviana. 

El Instituto Salvadorefio de Comercio Ex-
terior identifica dichas zonas como n6cleos 
industriales primarios o secundarios, segin 
la densidad de industrias. Los n~icleos indus-
triales primarios son: Zona Metropolita-
na de San Salvador y Nueva San Salvador, 
San Miguel y Santa Ana. Los ntcleos 
industriales secundarios son: Acajutla, Me-
tap~n, Zacatecoluca, Puerto El Triunfo y 
Puerto La Uni6n. 

Al analizar la zonificaci6n anterior, puede 
concluirse que .sta ha sido establecida con- 
siderando b~sicarnente la existencia de 
facilidades de infraestructura tales corno: 
el suministro de agua potable, servicio 
el&ctrico, carreteras y cercania a los cen-
tros poblados, especialmente a la capital. 
Seria recomendable tener en cuenta adicio-
nalmente otros criterios como descentra-
lizaci6n de actividades, utilizaci6n de 
6reas de poco inters para la construcci6n 
de viviendas y ocupaci6n de espacios de 
gran capacidad de diluci6n de emisiones. 
Se encuentran zonas geogrficas cerca de 
la costa que tienen muy pocas posibili-
dades de desarrollo agricola y que bien po-
drian aprovecharse para la instalaci6n de 
industrias. 

A pesar de la relativa diversidad industrial 
en el pafs, no se cuenta con instalaciones 

excepto lascon ernisiones de alto riesgo 
producidas por dos fbricas de cemento 
(ubicadas en el 6rea rural de Metap~n, 
Departamento de Santa Ana); asi como 
las causadas por la refineria de petr6leo y 
una planta de producci6n de icido sulf6-
rico (ubicadas en la zona industrial de 
Acajutla, Departamento de Sonsonate). 
Tales industrias pueden considerarse como 
casos especiales y focos localizados, ya 
que las emisiones de las dems industrias 
provienen principalmente de la combusti6n 
incompleta que ocurre en sus plantas de 
vapor y que existen en considerable n6rnero en el pa is. 

19.2.3 Incineracibn a Cielo Abierto 

Esta es una pr~ctica generalizada en las 
6reas rurales del pais, donde los agricuilto-
res para facilitar le eliminaci6n de rastrojos 

proceden a realizar las tradicionales "que
mas" preparando tierras para cultivos. Lo 
mismo hacen con cierta clase de pastiza
les secos para provocar el rebrote, not~n
dose por esta causa en los meses de marzo y 
abril especial turbidez atmosf6rica. 

Otra prictica de incineraci6n a cielo abierto 
es la quema de basura recolectada por los 
municipios de la Rep6blica, ya que sola
mente en San Salvador se depositan una 
parte de tales desechos en un relleno sani
tario. 

19.3 Medici6n Directa de la Contaminaci6n 
La Divisi6n do Saneamiento Ambiental del 
Ministerio de Salud P6blica y Asistencia 
Social Ileva a cabo un programa de control 

de contaminaci6n atmosf~rica, iniciado en 
1970 como parte de la Red Panamericana 
de Muestreo Normalizado del Aire. 

Por otra parte, en 1975 se instal6 en el 
Cerro Verde, Departamento de Santa Ana, 
una estaci6n que forma parte del Programa 
de "Global Atmosferic Background Monitor
ing", en cooperaci6n con la Organizaci6n 
Meteorol6gica Mundial (OMM), para cuya 
instalaci6n se tuvo en cuenta el estar u
bicada en un sitio totalmente alejado de 
actividades contaminantes. Los pardmetros 
que se miden son la turbidez atmosftrica, 
y en el agua de Iluvia: Ph, acidez, conduc
tividad, calcio, magnesio, sodio, potasio, 
cloruros, sulfatos y nitratos. Adems, es 
posible aqu" obtener las caracter(sticasmeteorol6gic.as por estar ubicada en ol mis
mo sitio una estaci6n mteorol6gica princi
pal. 

pal. 

A continuaci6n se presentan algunos de los 
resultados obtenidos: 

En el Cuadro 19-2 se puede notar que el 
agua Iluvia presenta una composici6n ti
pica de su origen, sin indicar problemas de 
contaminaci6n, por lo que debe continuar
se con la labor de observaci6n para detectar 
lasvariacionesquese presenten enel futuro. 
futuro. 

19.4 Contaminaci6n del Suelo 

De acuerdo con su origen, los contaminan

tes del suelo se han agrupado en desechos 
domsticos, industriales y agricolas. 

19.4.1 Desechos Dom~sticos 

Dentro de este rubro se han considerado los 
residuos s6lidos y m6s especificamente las 

149 

http:meteorol6gic.as


CUADRO No. 19-1
 

ESTACION CERRO VERDE-ES-2000 VALORES DE TURBIDEZ ATMOSFERICA
 

1975 1976 1977 

MES MAX MIN. PROM. MAX. MIN. PROM. MAX. MIN. PROM. 

Enero - - - - - - 0.044 0.015 0.031 

Febrero - - - 0.046 0.019 0.033 0.064 0.033 0.051 

Marzo - - - 0.041 0.019 0.023 0.013 0.025 0.078 

Abril - - - 0.102 0.021 0.053 0.262 0.039 0.080 

Mayo - - - 0.080 0.019 0.0140 - - -

Junio - - - 0.019 0.019 0.019, 0 392 0.063 0.146 

Julio - - - 0.086 0.024 0.038 0.141 0.26 0.061 

Agosto - - - 0.071 0.035 0.053 0.032 0.020 0.028 

Septiem. 0.061 0.041 0.033 - - - 0.323 0.078 0.232 

Octubre - - - 0.021 0.021 0.021 -... 

Noviem. 0.060 0.014 0.025 0.024 0.017 0.019 - - -

Diciem. 0.039 0.009 0.018 0.043 0.013 0.026 .... 

CUADRO No. 19-2 

ANALISIS DE PRECIPITACION, ESTACION: CERRO VERDE-ES-2000 1978 

Ph. Conducti- Acidez Cloru- Amonfa- Nitra- Sulfa
vidad Mg/It ros co tos tos 

MES Ph. Ms/cm Mg/It Mg/It Mg/It Mg/It 

Enero 

Febrero 

Marzo 5.4 14 25 0.10 - -

Abril 5.5 19 33 0.10 - -

MbYo 4.80 12 48 - -

Junio 5.00 11 24 1.20 0.10 0.40 

Julio 4.70 4 20 0.50 - LD 0.20 

Agosto 4.90 4 20 - LD 0.30 
-Septiembre 5.30 5 26 - - LD 

Octubre 5.00 5 20 - - LD -

Noviembre 6.40 46 LD - 2.70 1.10 -

Diciernbre 5.40 4 LD 2.10 0.50 0.90 

basuras, debido a que en el pars no se prac- ticos, que afectan la calidad de vida de las 
tica la descarga de aguas servidas en el suelo, personas. 
ya sea para fines de riego agrfcola o comodeposicibn final. En cuanto a los m~todos de deposicibn

final de la basura, a excepci6n de San Sal-
Uno de los problemas criticos del pais, es- vador donde se deposita una parte (aproxi
pecialmente en San Salvador, es el sistema madamente el 700/o) en un relleno sani
insuficiente de recolecci6n de basura, tario, las demos poblaciones Io hacen en 
lo que provoca grandes amontonamientos forma inadecuada, dej~ndola al aire libre, 
en toda la ciudad. Esta basura se transfor- inciner~ndola parcialmente o lanzndola a 
ma en focos de infecci6n y sitios antiest6- los rios. 
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Con relaci6n a la composici6n y volimenes ducci6n se obtienen las siguientes cantida
de basura producida, solamente en San Sal- des estimadas por Departamento (Cuadro
vador se Ileva un registro de esta informa- No. 19-3).
ci6n. En la capital, todos los vehfculos de Como puede verse en el cuadro anterior, 
transporte de basura son pesados antes de las ciudades seSanta Ana, San Miguel, 
entrar al relleno sanitario, haci~ndose al Sa tamismo tiempo una clasificacibn de los ma-	 y San Migue,Sonsonate, La Libertad v Usulut~n, sobre
teriales que la camponen. Los datos pro-	 pasan las 50 ton/dia de basura producida,media de producci6n de basura segion el que representa un rango de 100 a 20U m3registro de recolecci6n Ilevado en la Alcal- de basura/dia. Esto indica la necesidad deIlvadoanregitrode rcolcci~ a Alal-contar con Areas de terreno para rellenosdia Municipal de San Salvador, son los sanitarios. 
siguientes: En 1980, 373 ton/dia; en 1981, 
380 Ton/ (a; 1982, 400 Ton/d a. 	 19.4.2. Residuos Sbiidos Industriales 

Se estima que enqueda recogerla ciudad de San Salvadorsin cerca de un 30O/o de Al igual que las basuras dom~sticas, sola
aasia preou rcia ctde s rep300/or-dmentela bas u ra produc id a. Las c a ntidades repo r-	 en San Salvador se ha Ilevado a caboLn r g s r l a a t ca l s c e r s d o

tadas de los componentes influyen, adem~s un registro deasrs 	 las cantidades residuosdela omsics 	 delsdesperdicios que diferentes industrias descargan en et
de las basuras domesticas, los cea ero- sitio del relleno sanitario, determin~ndosede la actividad comercialpot itana. en el Area metro-	 dee166m/msm3/mes, edfrneuun totaloa 1.646 de diferentes

materiaies, entre ellos material org~nico,
Para cuantificar el volumen de basura pro- cuero, vidrio, pl6stico, papal y cart6n, 

ducida en el resto del pals, se ha utilizado metales ferrosos y otros. Entre estos 
la producci6n perc6pita por dia, con base componentes, algunos materiales podrfan 
en una muestra realizada en 1.350 vivien- ser recuperados para utilizarlos en la pro
das, en la que se determin6 un valor prome- ducci6n de energia, especialmente de 
dio de 0.6 kg/hab. adulto/d (a. bicgAs, debido al gran porcentaje de mate

rial orgdnico que contienen. Otra posibili-
Debido a que la cantidad de basura produ- dad serfa la recuperaci6n de terrenos con 
cida varia en funci6n del estrato social y depresiones por medio de rellenos sani
otras caracteristicas de vida/consumo de tarios. 
cada poblaci6n, al aplicar esta tasa de pro

19.4.3 Desechos Agricolas y Agroindustriales 
CUADRO No. 19-3 Un problema de considerable magnitudes 

CANTIDADES ESTIMADAS EN 13 el de la contaminaci6n del suelo por pesti-
DEPARTAMENTOS, AIFO 1980 cidas, herbicidas y fungicidas, ya que

algunos compuestos utilizados son alta-
Departamento Hlabitantes Produccibn de mente t6,icos (y a veces persistentes yUrbanos Basura Ton/Da cancerigenos). Estas 	 sustancias pueden 

Urbanos B5sura27.4 	 Ilegar al hombre al tomar agua proveniente 
Ahuachapn 45,600 27.4 	 de los campos contaminados (ya sea de 
Santa Ana 189.400 113.6 	 las aguas superficiales o subterrdneas, 
Sonsonate 109.900 65.9 	 lixiviadas de los suelos tratados) o por el consumo de alimentos vegetales o anima-
Chalatenango 61.100 36.6 les contaminados. 
La Libertad 131.900 79.1 Algunos anlisis efectuados en suelos de 
Cuscatldn 50.300 30.2 la zona costera central donde se cultiva 
La Paz 60.600 36.4 	 algod6n, reportan las concentraciones de in-
Cabahias 29.100 17.5 	 secticidas. (Ver cuadro No. 19-4). 
San Vicente 52.800 31.7 	 Por Io anterior, se considera como ur. paso 
Usulutdn 93.000 55.8 altamente positivo, aunque no mediante 
San Miguel 146.700 88.0 una ley sino por un acuerdo entre los im

portadores y el Ministerio de AgriculturaMorazdn 37.200 22.3 y Ganaderia, la prohibici6n de las impor-
La Uni6n 64.000 38.4 taciones de DDT en el pa is. 

TOTAL 642.9 	 Los desechos agrfcolas, tales como rastrojos 
y restos de la recolecci6n de las diferentes 
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5.86 

CUADRO No. 19-4
 
CONCENTRACIONES DE PESTICIDAS EN SUELOS CULTIVADOS DE ALGODON
 

(En partes por mill6n)
 

Municipio No. de CONTENIDO DE DDT CONTENIDO DE TOXAFENO 
mues
tras. MAX. MIN. PROM. MAX. MIN. PROM. 

Jiquilisco 8 1.08 0.39 0.63 4.7 0.69 2.28 
Pto. El Triunfo 2 1.61 0.29 0.95 7.86 1.10 4.48 
San Dionisio 3 2.52 0.03 1.39 10.87 0 
Usulutdn 2 1.46 0.96 1.21 10.51 6.53 8.52 
Concepci6n

Batres 
 3 1.39 0.88 1.20 2.53 2.14 2.39 
Jucuartn 2 1.74 0.84 1.29 5.84 1.45 3.64 

FUENTE: 	 Ministerio de Planificaci6n, Oficina Especializada de! Agua, Programa Nacional 
de Abastecimientos y Saneamiento, 1983. 

cosechas, no presentan problemas de con-	 Algunas estimaciones realizadas dentro del
taminaci6n, puesto que se incorporan Plan Maestro de Recursos Hfdricos, elabo
como materia orginica beneficiosa para rado por la Direcci6n General de Recursos 
el suelo. Sin embargo, existen algunos sub- Naturales de 1977 a 1981, indican que es
productos agroindustriales que al incorpo- necesario di.poner de 257 m3/seg. a nivel 
rarse inadecuadamente al suelo como 	 nacional pars depurar por diluci6n natural 
abono, se 	convierten en focos de reproduc- los vertidos lom6sticos. Esta cifra sobre
ci6n de moscas, corno es el caso de la pasa las demandas calculadas para regar
pulpa de cafe y los desechos de los ingenios todas las 6reas potenciales de riego del 
azucareros. El pastoreo de rastrujos conta- pais, cuyo valor miximo se estima en 
minados, como los de algod6n se ha obser- 249 m3/seg. 
vado y ha ocurrido con frecuencia en El 
Salvador dando como resultado altos valo- Esta situaci6n se vuelve mts dram~tica al 
res de residuos quimicos en los productos considerar el deficit de abastecimiento de 
pecuarios. agua potable en el irea rural, el cual es 

sumamente elevado. En efecto, un 700/o
19.5 Contarninaci6n del Agua. 	 de la poblaci6n rural de El Salvador carece 

Las principales fuentes de contaminaci6n
funtesde 	 de un sistema adecuado de atoastecimiento,Las rincpalsontainac~nIo que obliga a que se utilicen recursos 
de los recursos hidricos en el pais son: cnm ia a fies d ticos.contaminados para fines dom~sticos. 
Los vertidos dom6sticos,. industriales y agr'
colas, que sin ning6n tratariento previo 19.5.2 Vertidos Industriales 
de depuraci6n, son descargados en lo Las fuentes de contaminaci6n industrial 
cuerpos de agua, volviduidolos en muchos provienen principalmente de la agroindus
casos totalmente inaprovechables, debido a tria, por lo que a composici6n de estos 
que se sobrepasa las capacidades de dilu- vertidos es predominantemente de natura
ci6n y autodepuraci6n de los mismos. leza org~nica. Lo anterior demanda de los 

La situaci6n de las. fuentes contaminantes cuerpos de agua receptores, altas cantida
mis importantesse presentaa continuaci6n: des de oxfgeno, present~ndose por esta 

circunstancia condiciones an6xicas (especial19.5.1 Vertidos Dom6sticos 	 mente en los rfos) al ser consumido su ox f-
Una caracterfstica dle los centros poblados geno disuelto. Ejemplos de esto son losdeloscentos 	 Suquiapa, 
de El Salvador, entre ellos los de las ciuda- S Sui, en el Departamento de 
des mis importantes, es que se encuentran 
normalmente cerca de los rfos, los cuales La Libertad. 
son utilizados como vehiculos de descarga 

Una araterstic obldosrios 	 en el Departamento de 

Las fuentesde contaminaci6n agroindustrial
de los desechos producidos. en orden de importancia son las siguientes: 
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beneficios de caf6, ingenios azucareros, 
beneficios de maguey y kenaf, destilerfas, 
tenerfas, industrias lcteas y textilera, 
rastros e industrias de procesarniento de 
papel. 

La contaminacian derivada de las activida-
des de beneficiado dei cafe es m~s crftica 

debido a que se realiza en perfodos cortos 
del aho que coinciden con la 6poca seca 
cuando los rfos tienen sus caudales mini-
mos. En 1980, dentro del citado Plan 
Maestro de Recursos Hidricos, se realiz6 a 
nivel nacional un inventario de las indus-
trias htimedas, identific~ndose el cuerpo 
de agua receptor de cada uno de estos 
vertidos. Adem6s, se efectu6 una clasifi-
caci6n con base en la carga contaminante 
de la que puede resurnirse que se requiere 
para depurar los vertidos industriales por 
diluci6n natural, las siguientes disponibili-
dades de agua: de mayo a octubre, 63.7 
m3/seg; de noviembre a enero, 846 m3/seg; 
y de febrero a abril, 344 m3/seg. Si se su
man estos caudales a las demandas de 
agua por otras actividades, es imposible 
satisfacerlas, raz6n por la cual los rios afec-
tados por estas industrias en la estaci6n 
seca presentan un alto grado de contami-
naci6n. 

19.5.3. Vertidos Agricolas. 

Entre las acciones contaminantes de mayor 
importancia como resultado de las activida-
des agricolas, se encuentran las de riego de 
pesticidas. El caso m~s crftico proviene del 
cultivo de algod6n en donde las aplicacio-
nes en Kg/Ha/ahio son mucho mayores que 
para cualquier otro cultivo. 

En un estudio realizado en zonas algodone-
ras, se observ6 la concentraci6n de cuatro 
grupos de pesticidas principales Ileg~ndose 
a determinar que contienen cantidades 
exageradas de pesticidas. Estas, al ser ab-
sorbidas por algas, zooplancton y por toda 
la cadena alimenticia en general, hacer 
que los peces mayores de los cuerpos de 
agua consuman cantidades letales de estos 
quimicos durante ciertos periodos del 
ahio. Segn Mckee y Wolf (1976), concen-
traciones de DDT de P.1 mg/It durante 12 
horas consecutivas, son suficientes para 
matar todos los peces de un cuerpo de 
agua. En cuanto al Dieldrin, concentracio-
nes de 0.125 mg/It., tienen el mismo efecto 
letal que el anterior. En el r(o Grande de 
San Miguel se han encontrado concentra-
ciones hasta de 3.15 mg/It de DDT y 3.77 

mg/It de Dieldrin, lo que sobrepasa mu
chas veces los l imites anteriormente esta
blecidos. Esto se comprueba ahio con aio 
al observar la mortandad de fauna en r(os 
lagos, estanques piscicolas y esteros du
rante los meses de aplicaci6n de pestici
das (octubre y noviembre, principalmente). 

Las altas concentraciones de plaguicidas en 
el agua producen efecto parecido en la 
fauna de los esteros. L6pez Zepeda (1977) 
determin6 las cantidades de DDT. Aldrin, 
Dieldrin y Ethil Paration, en curvinas, li
zas, rucos, camarones, conchas y estrellas 
de mar colectados en algunas zonas dentro 
de la Bahia de Jiquilisco. En los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, las can
tidades de pesticidas en estos organismos 
son mayores, debido a que esta es la 6poca 
de m~s riego de productos quimicos en las 
zonas algodoneras, cuyos residuos son 
arrastrados a los cuerpos de agua, contami
nando su fauna. 

Otros estudios, entre ellos Calderbn R. 
(1976) y Direccihn de Recursos Naturales 
Renovables (1981), han demostrado el grna
do de contaminaci n del agua potable que 
consumen las personas que habitan en di
chas zonas algodoneras (Ve No. 19. 5.5). 

19.5.4 Calidad Sanitaria del Agua Superficial. 

La calidad fisicoqulTrica y bacteriol6gica 
del agua se ha evaluado peri6dicamente 
por medio de una red de monitoreo, ope
rada por la Divisi6n de Saneamiento Am
biental del Ministerio de Salud Ptblica y 
Asistencia Social y Dor el Servicio Hidro
l6gico del CENREN, del MAG. M6s de 75 
estaciones de control se muestrean mensual
mente, con registros entre 5 y 15 ahios. 
Por ser muy voluminosos los datos regis
trados, no se presenta aqui la inforrnaci6n 
que sirvio de base para elaborar el diagn6s
tico del recurso sino un somero andlisis 
a nivel de cuenca, teniendo como referen
cia la regionalizaci6n hidrogrAfica esta
blecida para elaborar el Plan Maestro de 
Recursos H dricos de El Salvador. 

En la regi6n que comprende la cuenca del 
rio Lempa se encuentran los centros po
blados m~s desarrollados e industrializa
dos. Todos los rios de esta cuenca pre
sentan altas concentraciones de coliformes 
de origen fecal durante todo el ahio como 
consecuencia de los vertidos de agua resi
duales que reciben sin ningin tratamiento 
previo. Otro pardmetro indicativo de su 
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grado de contaminaci6n es el oxiqeno di-
suelto, encontrindose durante la dpoca 
seca valores inferiores a 4 mg/It. nivel con
siderado como Ifmite sanitario permisible. 
Estos valores criticos coinciden con las ac-
tividades de beneficiado del caf6 y de la 
caria de az6car. 
Uno de los rios con mayor deterioro sani-
tario es el Suquiapa, que al desembocar en 
el rfo Lempa (el mis caudaloso del pais), 
hace que 6ste presente valores de cero 
oxigeno disuelto en un buen tramo de su 
recorrido aguas abajo. En estas condicio-
nes Ilega hasta el embalse de la Presa Hidro-
I6ctrica "Cerr6n Grande", causando im-
pactos ecol6gicos diferentes y posible
mente de mayores alcances. 

Otro problema sanitario que persiste todo 
el aio es el de la alteraci6n de la calidad de 
los rios por desechos domr6sticos notndose 
como casos extremos el rio Suquiapa que re-
cibe las aguas dom~sticas de Santa Ana; y 
el Acelhuate y sus afluentes portadores 
de las aguas servidas de San Salvador y 
ciudades aledahias. Estos rios contienen 
concentraciones elevadas de coliformes 
(mayores de 100.000/100 ml) y un alto 
deterioro del oxigeno disuelto y la de-
manda bioquimica de oxfgeno. Tambi~n 
el rfo Sucio, en Zapotit~n, presenta condi
ciones criticas, pues en su cuenca se han 
instalado numerosas industrias y existen 
varias poblaciones que vierten sus desechos 
hacia este rio. Por lo anterior, en sus aguas 
son notorias la turbidez y las altas concen-
traciones de coliformes de oricen fecal. 

Lo mismo podria decirse de la cuenca del 
rio Paz, donde uno de sus afluentes, el rfo 
Molino, recibe las descargas de aguas servi-
das de la ciudad de Ahuachap~n. Estos rfos 
presentan altas concentraciones de coli-
formes, ausencia de oxigeno disuelto y 
altas demandas bioqufmicas de oxigeno 
durante el ahio. Un problema particular 
de contaminaci6n del rfo Paz es que pe-
ri6dicamente recibe vertidos de la canaleta 
construida para Ilevar al mar las aguas con-
densadas provenientes de los pozos de la 
Central Geot6rmica de Ahuachap~n. Estos 
vertidos presentan altas temperaturas y 
concentraciones de sales, especialmente de 
ars~nico. 

En la regi6n en que estin comprendidas 
las pequefias cuencas de la zona del Volc~n 
de Santa Ana y montahias de Tacuba, las 
cuales drenan sus aguas hacia el Oc6ano 
Pacffico, los rfos son de poco caudal y 

pr~cticamente no presentan problemas de 
contaminaci6n. 

En la regi6r comprendida por el complejo 
delorio S onsunae es e 
Departamento de Sonsonate, es el primero 
de estos ros el ms deteriorado en su cali
dad bacteriol6gica. 
En la regi6n que abarca lo, Departamentos 
de La Paz, San Vicente, San Salvador y 
Cuscatl~n, se localizan como rios m~s im
portantes por su caudal el Jiboa y el Co
malapa. El rfo Sapuyo es el ms deterio
rado desde el punto de vista de contamina
ci6n. 

En la regi6n del Departamento de Usulut~n, 
no se localizan rios de apreciable caudal. El 
m~s afectado desdce el punto de vista de 
contaminaci6n es el rfo Juara, que es el 
receptor de los vertidos de la ciudad de 
Usulutn. 
La regi6n que comprende la cuenca del rfo 
Grande de San Miguel, en los Departa
mentos de San Miguel, Moraz~n y Usulu
tdn, es contaminada por los desechos del 
beneficiado de maguey y kenaf, y por las 
aguas servidas de la ciudad de Sari Miguel, 
la tercera en importancia del pais. 

En la regi6n que comprende las pequefias 
cuencas ubicadas entre las montafias de 
Jucuar~n, Conchagua y el Oc~ano Pacifico, 
en los Departamentos de La Uni6n y San 
Miguel, se encucntran pocos problemas de 
contaminaci6n. 

La regi6n que comprende los rfos Goasco
ron, Siram, Pasaquina, Sauce y Santa Rosa, 
presenta altas concentraciones de colifor
mes, especialmente en los rios Sauce y 
Santa Rosa que reciben las aguas servidds 
de las poblaclones de los mismos nombres. 

Cabe menciooar que nada prctico se ha 
hecho para nontrolar y disminuir la conta
minaci6n en Jos cuerpos de agua de El Sal
vador, con excepci6n de algunos programas 
conjuntos entre la antes Direcci6n General 
de Recursos Naturales Renovables del 
MAG, la ANDA y el Ministerio de Salud 
P6blica y Asistencia Social. Estos progra
mas se limitaron a muestreos de apuas no
gras y aforos en diferentes estaciones a 
nivel nacional, tanto hidromdtricas como 
para el gontrol de las descargas de aguas 
negras, por medio del Proyecto Hidrome
teorol6gico Centroamericano, en los ahios 
1969/1976. Los an~lisis prelirninares mos
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traron la gravedad de la contaminaci6n 
org~nica, inorg~nica y biol6gica (bacterias 
pat6genas y virosas). 

19.5.5 Contaminaci6n de Aguas Subterrbneas 

Las investigaciones realizadas a nivel na-
cional orientadas a determinar of grado de 
contaminaci6n de las aguas subterroineas, 
en especial la calidad bacteriol6gica que 
presentan los pozos excavados en el 6rea 
rural (DGRNR, 1981), detectaron la pre-
sencia de pesticidas (Calder6n, 1976) y 
metales pesados (Plan Maestro de Recursos 
H(dricos, 1981). Se posee adems, informa-
ci6n bisica acerca de la calidad fisicoquimi-
ca natural de estos recursos. En esta secci6n 
se presentan las conclusiones m~s irnportan-
tes de estos trabajos. 

Con respecto a la calidad bacteriol6gica, la 
contaminaci6n por organismos coliformes 
es generalizada en todos los pozos excava-
dos que no tienen protecci6n externa, 
debido a las letrinas ubicadas inadecuada-
mente en sus proximidades y por las ex-
cretas depositadas directamente en el suelo. 
En cuanto a pesticidlas en aguas subterrA-
n cuanto aesticid en guas sbe 

neas, un estudio realizado en 1976 sobre 
nueve pozos ubicados en las zonas algodoa 
neras de San Miguel, La Paz, Usulutn, La 
Uni6n y Sonsonate mostr6 a presencia en 
todos ellos de alfa y gamma BHC, Hopta-
cloro Ep~xido, Aldrin, Dieldrin y DDT. 

Se reportaron concentraciones tan altas 
que estas aguas tienen que considerarse 
sumamente t6xicas. 

Con referencia a metales pesados en pozos 
y fuentes que actualmente son utilizadas 
para el suministro de agua potable a dife-
rentes poblaciones del pais, las concentra-
ciones de cobre, zinc, cromo, ars6nico, plo-
mo y boro, ANDA reporta que est~n den-
tro de los lfmites permitidos para consumo 
humano. 

La calidad fisicoquimica natural del agua 
subterr~nea en pozos ubicados en las cer-
canias del Lago do Ilopango y en el Valle 
de Zapotit~n en la cuenca del rio Sucio, 
presenta problemas de altas concentracio-
nes de hierro y magnesio. Tambidn, en esta 
misma zona se presentan altas concentra-
ciones de di6xido de carbono y gas sulff-
drico, debido a que 
existia una laguna. 

antiguamente allf 

19.6 Contaminacion de Alimentos 
En algunas explotaciones agrfcolas del 

pais, especialmente en el cultivo de algo
d6n, se aplican cantidades exageradas de 
pesticidas, muy superiores a lo necesario 
y recomendable. Este uso exagerado de 
pesticidas, junto con las t~cnicas rudimen

tarias utilizadas para el manipuleo, aplica
ci6n y almacenamiento de ellos, hace que 
afio con ahio mueran o ingresen a los hos
pitales del pais numerosas personas intoxi
cadas. L6pez Zepeda (1977), reporta que 
desde 1963 hasta 1975 hubo cerca do 500 
intoxicados por aho, reportndose en 1972 
casi 3000 hospitalizaciones para una pobla
ci6n total de 4.5 millones. Lo anterior con
trasta enormemente con el dato de 100 
intoxicados por cada 60 millones de habi

tantes en los Estados Unidos (Universidad
de Arizona, 1982). 

Los efectos indirectos por contaminaci6n 
de pesticidas en la salud de los habitantes 
han sido poco investigados. Adem~s, la 
misma situaci6n ha originado la presencia 
indeseable de estos compuestos quimicos 
en alimentos, habi~ndose difundido ia gra
vedad del problema por medio de un estii
dio preliminar realizado en 1974 (Campos 
et al. 1974) sobre compuestos organoclo
rados en la leche materna. Posteriormente 
se han analizado varios alimentos por par
te del CENTA, public~ndose estos resul
tados en diferentes boletines t6cnicos 
(Calder6n G. R., 1981). Un resumen dc las 
conclusiones de estas investigaciones reali

zadas por el CENTA, se da a continuaci6n. 

En El Salvador no existe control para all
mentos do consumo local, dbido a que las 

exigencias en este sentido son minimas y 
de escaso o nulo cumplimiento. 
En cuanto a la contaminaci6n de plaguici
das en hortalizas, se dotermin6 en 1977 
que las concentraciones de organoclorados 
detectados, se encuentran dentro de los 
limites m~ximos de residuos permisibles; 
sobre los plaguicidas fosforados se encon

tr6 que el D(pterex, Tamar6n y Disyston, 
sobrepasaban dichos limites. 

Con relaci6n a la leche de vaca y productos 
I6cteos, en investigaciones realizadas entre 
1976 v 1979, se detect6 la presencia de 
Dieldrin, DDT, Heptacloro Ep6xido y Lin
dano, report~ndose valores que sobrepasan 
los limites permisibles, notable ol hecho 
de que en la mantequilla, aunque se detec
t6 la presencia de Lindano y DDT, sola
mente el 50/o de muestras superaron el 
Ifmite m~ximo permisible. 
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En grasag y aceites -segin investigaciones 
realizadas de noviembre de 1978 a marzo 
de 1979 en aceites de semillas de algod6n, 
mafz, olivo, soya y coco; mantecas vege-
tales, animales y margarina- se encontr6 
que un 600/o de los aceites y un 780/o de 
las grasas investigadas, presentaban residuos 
de plaguicidas. Cabe destacar que la mante-
ca de cerdo presentaba las mayores concen-
traciones. 

Referente a plaguicidas en carnes de bovi-
no y rastrojos da algod6n, en investigaci6n 
efectuada desde 1972 a 1974, se encontr6 
la presencia de DDT, Heptacloro Exp6xi-
do y Dieldrin. El 50/o de las muestras de 
carne aralizada sobrepas6 los Ifmites m~xi-
mos de tolerancia, existiendo una i'elaci6n 
directa con los contenidos en el alimento 
del animal. Esta situaci6n ha disminuido 
con la suspensi6n de las importaciones de 
DDT en los 61timos ahios. 

19.7 Contarninacion Maritia 

La contaminacid n de las aguas marinas deEl Salvador ha sido preliminarmente eva-

luada a trav6s de un estudio de la enton
ces Direcci6n General de Recursos Natu-

rales Renovables en las playas del litoral 

salvadoreno. El estudio comprende un tra

mo de aproximadamente 200 Km de costa 
desde la desembocadura del rio Paz hasta 
la Bahia de Jiquilisco. En dicha evaluaci6n 
se destaca la falta de turbidf-. -le las aguas 
del litoral (en donde desemboca. 'os rios) 
a veces con penetraci6n hasta varios kil6-
metros dentro del mar, debido al arrastre 
excesivo de sedimentos en la 6poca Iluvio-
sa. Esta observaci6n tiene doble importan
cia: por un lado, representa la cor' amina-
ci6n y el rechazo est6tico de estas playas; y, 
por otro, las tcneladas de suelo fdrtil no 
recuperable (hasta 500 Ton/Ha/aho) que 
van a dar al mar. Adicionalmente habr(a 
que considerar las alteraciones ecol6gi-
cas que se producen en los sistemas marinos 
(aguas profundas) corno terrestres (cuen-
cas aportadoras) las que aln no han sido 
cuantificadas. 

Otro par~metro revelador en cuanto a la 
calidad de agua es que en las playas donde 
existen vertidos de aguas negras o basure-
ros, las concentraciones de coliformes son 
altas (de 10.000 a 1.000 coliformes/100 
ml), mientras que son extremadamente 
bajos en las playas libre de estos vertidos. 
Las playas que muestran altos valores de 
coliformes son: La Paz, en La Libertad; 
Pefia Partida, del Obispo; de San Marce-
lino, frente a !a desernbocadura del rio 

Jiboa, (antes de desembocar al mar arras
tra los residuos de un sitio de deposici6n 
de basura); La Rampla, frente a la desem
bocadura del r(o de su mismo nombre; y 
El Majzgual, ubicada frente al estero del 
mismo nombre en La Libertad. 

Con respecto a los parimetros biol6gicos, 
los mris indicadores de la presencia de con
taminaci6n son las algas filamentosas del 

grupo Myxophyceas o Cyanophytas, las 
cuales est~n presentes tanto en el plancton 
como en el bentos mediolitoral. Esto se ha 
observado en El Salvador, especialrnente 
en las estaciones de muestreo que tienen un 
aporte constante de material org~nico. 
Se han reportado tambi~n, algas de tipo 
colonial (Anacystis 0 Microcystis, Gorn
phosphaeria) adem~s de macroinvertebra
dos, caracteristicas de aguas contaminadas 
como Tubifex y Eristalis. 

Durante el muestreo tambidn se report6 la 
observaci6n de una mancha flotante color 
amarillo-caf6 en la zona de oleaje, la cualal ser observada al microscopio mostr6 

una floresciente explosi6n de algas diatomeas (Baci/larioph yceas), presentandose 
es fenimeno play as deActla, 

Sihuapilapa, Conchalio, La Paz, Peha Par
tida, San Diego y Costa del Sol. 

Adem~s se ha reportado la existencia de 
contaminaci6n organica en Ia Bahia de Ji
quilisco. Debido a la actividad pesquera y 
de procesamiento del camar6n, las condi
ciones sanitarias inadecuadas del lugar 
contribuyen a dicha contaminaci6n. 

19.8 Eutroficaci6n en los Cuerpos de Agua 
Dulce 
Al comparar los par6metros fisicoquimi
cos de rios y lagos de El Salvador con 
los est~ndares establecidos por Mxico y 
Estados Unidos, se puede notar que no 
existe mayor problema en cuanto a oxf
geno disuelto, temperatura y Ph, ya que 
tanto lagos como rios est~n en los rangos 
permisibles. Sin embargo, Y~nez (1980),
encontr6 durante el mes de noviembre 
de 1978 en tres estaciones del embalse 
"Cerr6n Grande", que la concentracion 
de oxigeno disuelto era menor que los 4 
mg/It que se aceptan como valor minimo. 
En la desembocadura del rio Acelhuate 
este mismo estudio detect6 una concen
traci6n de 3.6 mg/It. En el primer caso 
la causa de eutroficaci6n son los desechos 
de los beneficios de caf6 e ingenios azuca
reros que aportan sus efluentes al em
balse "Cerr6n Grande". 
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Referente al DBO (demanda biol6gica de 
oxigeno) la inforrnaci6n disponible es in-
suficiente; sin embargo, se han reportado
valores que sobrepasan los limites e-stable-
cidos por Estados Unidos (1.5 mg/It a 
2.0 mg/It) sobre todo durante la estaci6n 
seca (Y~nez, 1980). 

En el segundo caso, es probable que el bajo 
valor del DBO (dernanda biol6gica de oxi-
geno) se deba a las grandes cantidades 
de desechos org~nicos que recibe el rio 
Acelhuate de la ciudad de San Salvador. 
Referente al total de s6lidos suspendidos 
y de s6lidos disueltos, Ia mayoria de los 
rios y lagos sobrepasan en mucho los 
estandares para estos parmetros fisicos 
establecidos. 
Aun cuando los estudios limnol~gicos rea-
Aun cuaondoulssnestudioslisnoregicosbaea
lizados en rios y lagos del pais son bas-
tante incompletos y no muy confiables, en 
su totalidad todos ellos demuestran que 
prcticamente los cuerpos de ague del pais 
son eutr6ficos. El embalse "Cerr6n Gran-
de" parece ser el ms afectado, y en el caso 
de los rios, el Acelhuate, el cual se ha con-
vertido en un cana' dA.drenaje para aguas 
de desecho (Guevara, 1983; Y6nez, 1980, 
Ewart, 1978, Servicio Hidrol6gico, 1975/
76; Hernhndez y DeGeorges, 1975; L6pez 
y DeGeorges, 1975; Garcia y Robinson 
1974; Garcia, 1974). 

Referente a la parte biol6gica y en lo que 
respecta a la flora en los cuerpos de agua
dulce del pais, se encuentran tres grupos 
de malas hierbas acufticas que seoala Das-
mann et al (1974): a) plantas con raices, 
b) algas filamenrosas y c) plantas vaculares
flotantes. El problema principal lo ocasio-
nan las plantas vasculares flotantes, siendo 
la principal Ia Eichornia grassipes, que ha 
invadido ccmpletamente el embalse "5 de 
Noviembre" en mis de un 500/o del em-

balse "Cerr6n Grande", y en gran propor-

ci6n el resto de lagos grandes y pequeos 

del pais. Las algas filamentosas son un pio-
blema, sobre todo las del g~nero Oscilla. 
toria spp., que son las m~s comunes en 
todos los cuerpos de agua. En el embalse 
"Cerr6n Grande", durante los meses de 
Julio a agosto, el fitoplancton es dominado 
por el alga Oscillatoria spp. Guevara, 1983). 

Las causas de la eutroficaci6n de los cuer-
pos de agua dulce pueden ser encontradas 
principalmente en las actividades agrico
las, agroindustriales, urbanizaciones y las 
aguas de desecho de las 6reas urbanas. El 

Salvador tiene casi todo su territorio bajo
alguna forma de uso (cultivo o pastoreo), 
v seg(n OEA/CONAPLAN/MAG, 1974, el 
770/o de los suelos de El Salvador sufren 
un alto grado de erosi6n. Esto significa 
que la mayoria de los suelos del pais son 
pobres y que para sostener los cultivos se 

usan grandes cantidades e fertilizantes
 
qufmicos.
 

Dadas las condiciones fisiogr6ficas e hidro
gr~ficas estos fertilizantes son arrastrados 
en buena parte a los cuerpos de agua.
Especialmente los iosfatos y nitratos, dan 
lugar al sobre enriquecimiento de rios y
lagos. Los otros grandes contribuyentes al 
sobre enriquecimiernto org~nico de los 
cuerpos de agua son los desechos del bene
ficiado de cafd y de los ingenios azucareros, 

asi corno aguas negras do las 6reas urbanas. 
19.9 	 Situaci6n Est~tica y Cultural del Paisaje 

Salvadoreio 

No existe ninguna informaci6n sobre los 
cambios que experimenta el atractivo f i
sico del paisaje salvadoreio, a pesar de que
6ste es muy importante para el disfrute de 
la vida y el turismo. Algunos de los ele
men.os del paisaje que determinan su valor 
N .Jisfrute est6tico son los siguientes: a)
b!a;queo de vistas del paisaje; b) malosolo
res; c) humo en el aire; d) aguas sucias; e)
ruido. 	Por otro lado, constituyen elemen
tos de atractivo f (sico la cantidad de espacio 
abierto con vegetaci6n, flora y fauna abun
dante, 6reas terrestres especiales o Onicas, 
y extensas vistas (Schaenman y Muller 
1974). 

Debido a que en El Salvador no existe una 
legislaci6n ambiental, el paisaje salvadoreho 
deja mucho que desear en este sentido. La 
flora y la fauna han sido enormemente 
disminuidas; los rios y demos cuerpos de 
agua, han sido degradados, las obras de in
fraestructura como carreteras y lineas de 
conducci6n el6ctrica han sido construidas 
con criterio puramente econ6nico; la urba
nizaci6n se realiza en forma desordenada, 
siguiendo criterios en benefic;o de intere
ses particulares, por lo que se construye en 
barrancas, lechos de rios y en cualquier 
zona libre que se encuentre, los basureros 
comunes a lo largo de carreteras y zonas 
marginales; y asi sucesivamente, se puedesehalar el completo desorden en lo que a 
planificaci6n del paisaje se refiere. 

En El Salvador se han construido tres gran
des represas o embalses sobre el rio Lem
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pa para le generaci6n de energia el6ctrica, 
que en gran medida han modificado el pai-
saje calvadorefio. Desafortunadamente, 
dado el grado de eutroficaci6n y contami-
naci6n de ellas, su contribuci6n al embelle-
cimiento del paisaje y el recreo es casi 
nulo, pues las oos primeras, la "5 de No-
viembre" y "'Corron Grande", est~n casi en 
su totalidad cubiertoz de Eichhornia 
grassipes y otras piantas acu~ticas. La 61-
tima, que es la de mayor extensi6n (135 
Km2), se encuentra en tal grado de eutrofi-
caci6n V contarninaci6n orgonica que sus 
aguas son desagradables y por supuesto no 
aptas para baharse o para cualquier otra 
actividad turistica. 

Por el alto grado de erosi6n de los suelos, 
el paisaje salvadoreho presenta, sobre 
todo en la 6poca seca, un aspecto de de
sertificaci6n general, y grandes c6rcavas 
en las montaias poco forestadas (Eck
holm, 1976). Las ,inicas acciones positi
vas con relaci6n al paisaje se iniciaron en 
1974 por medio del Servicio de Parques 
Nacionales y Vida Silvestre CENREN, al 
delimitar las Sreas naturales que pueden 
convertirse en pequehos parques naciona
les. Estos ajn, siendo 6reas reducidas, en 
alguna medida vendrian a proteger la flora, 
la fauna y los recursos gen6ticos valiosos, 
lo que redundar6 en una mejorfa del paisaje 
salvadoreho. 
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TERCERA PARTE Durante el presente siglo, el rdpido i.reci-
ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Y LEGALES 
miento de la poblaci6n oblig6 a un n6rnero 
creciente de campesinos de subsistencia adirigirse a laderas montahiosas mds altas, 

20. ASPECTOS INSTITUCIONALES no aptas para cultivos agricolas limpios. 

La Rep6blica de El Salvador esti situada La expansi6n do los cultivos comerciales, 
en el continente americano, hemisferio especialmente caila de azhcar, redujo ade
norte por latitud geogrdfica y hemisferio mbs en grado considerable la superficie
occidental por longitud geogrAfiua; en la cubierta de bosques y selvas. Hacia 1900, 
zona t6rrida al norte del Ecuador Terres- Onicamente un 100/o de El Salvador, en 
tre entre los 13 09' LN y los 14 27' LN.; otra 6poca casi totalmente cubierto de bos
los 87 41' LWG. a los 90 08' LWG. Es ques, tenia cubierta forestal primaria. 
uno de los pafses que forman el istmo El fen6meno ecol6gico mAs importante
c3rtroamericano y solo posee costa en el en El Salvador durante el siglo XX, ha sido 
ocdano pacffico. el acelerado crccimiento de su poblaci6n 
Lirnita al norte con la Rep6blica de Hondu- humana. 
ras; al sur con el Ocdano Pacifico; al este El presente siglo ha sido testigo de la degra
con la Rep6blica de Honduras y la Rep6- daci6n de las selvas perennifolias restantes 
blica de Nicaragua (Golfo de Fonseca de de la costa, siondo las causas principales de 
por medio), y al oeste con la Rep6blica ello las siguientes:
de Guatemala. Su gobierno es republica
no, democritico y representativo. 1) La expansi6n do la ganaderia comercial; 
Para su delimitaci6n polftico-administrati- 2) La explotaci6n de bosques para lefia y 
va, el pafs se divide en: 14 departamentos, maderas de construcci6n.
 
39 distritos y 262 municipios. Los depar
tamentos se agrupan en tres zonas geogr6-
 3) El despeje y drenaje de la tierra para la
ficas: Occidental, Central y Oriental, agricultura comercial, especialmente para
correspondiendoles 3, 7 y 4 departamentos, plantaciones de algod6n. La superficie de
respectivamente. este cultivo se triplic6 entre 1960 y 1964, 
El Salvador tiene una red vial formada por: Ilegando aproximadamente a 122.000 Ha. 
169.6 Km. de carreteras especiales; 592.7 Aunque la superficie destinada al algod6n
Km. de carreteras primarias; 1018.7 Km. de disminuy6 a fines de la d6cada de 1970, el 
carreteras secundarias y 1655.6 Km. de gran crecimiento inicial dej6 como resulta
carreteras terciarias. Adems, existen 5890 do la deforestaci6n de gran parte de los 
Km. de vas f6rreas. Esta red vial, con su bosques costeros restantes, con serias 
correspondiente derecho de via, ocupa un implicaciones ecol6gicas. 
,rea aproximada de 80 Km 2 . El uso masivo e indiscriminado de pestici
(Ver Mapas en contraportadas interiores das, asociado con la expansi6n del mono
y cuadro respectivo en Ap6ndice). cultivo de algod6n, particularmente adya

cente a la Bahia de Jiquilisco, ha generado 
Las presiones ecol6gicas a que se ve someti- un impacto sobre los ecosistemas y la salud
da actualmente la tierra salvadorefia no son humana de magnitud considerable. El 
un fen6meno reciente. El Salvador tiene n(Imero de aplicaciones directas de DDT y
una larga y desafortunada historia de explo- otros hidrocarbonos clorinados ascendi6 al
taci6n excesiva de sus recursos naturales, la nivel de los m~s altos del mundo a fines de
cual se remonta a los primeros ahos de la la d6caoa de 1960. Debido a la creciente
6poca colonial. inefectividad de estos pesticidas, se produ

cia una nueva tendencia a usar productosLa introducci6n de razas espaiolas de qu imicos basados en f-sfatos, cuyas
ganado (y la consiguiente quema y tala implicaciones ambientales se desconocen. 
de bosques para establecer pastos), el cul
tivo de indigo y la demanda de la leha para A pesar de su importancia econ6mica,
la mineria y actividades de fundici6n, ha- ecol6gica y loshumana, manglares se
bian destruido ya en el aho 1800 buena habian reducido en forma significativa
parte de los bosques de El Salvador (Dau- hasta la nacionalizaci6n del bosque salado,
gherty, 1969), a pesar de que en aquella por medio de la Ley Forestal en 1974. Sin
6poca la densidad de poblaci6n era bastan- embargo, a~n se puede apraciar la fuerte 
te Laja, cercana a 8 habitantes por Km2. alteraci6n ecol6gica dp los manglares, 
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especialmente en La Herradura, Bahfa de 
Jiquilisco y el Golfo de Fonseca. 

Las causas principales de la alteraci6n de 
los manglares han sido las siguientes: 

1 La tala para lefia y carb6n, que son las prin-
cipales fuentes de energia para uso dom6s-
tico e importante fuente de combustible 
para industrias pequefias (por ejemplo, las 
ladrilleras); 

2) 	 Aclareo del bosque para fabricaci6n de sal, 
actividad especialmente extensiva adyacen-
te al Golfo de Fonseca y la parte occiden-
tal de la Bahia de Jiquilisco;

3) 	 El raleo y drenaje de manglares y bosques 

adyacentes para Ia construcci6n de casas 
de playa, ncgocio que gozaba de grani auge 
duiante la ddcada de 1970 en muchas 
partes de la costa, especialmente en La 
Herradurb y Costa del Sol. Sin embargo, 
la erosi6n y sedimentaci6n resultantes y la 
falta de tratamiento de aguas negras, pue-
den destruir el valor est6tico y recreativo 
de estas 6reas. 

Dos factores coadyuvantes han sido los
principales responsabbes del grado de des-

trucci6n de que han sido objeto los mangla-
res y ecosistemas perennifolios adyacentes: 

1) apertura de tierras bajas costeras para 
asentamientos humanos y explotaciones en 
gran escala, debidos a la construcci6n de 
Carretera del Litoral en 1962; y 2) la erni-
graci6n de la poblaci6n humana hacia las 
zonas costeras. Durante el periodo inter
censal 1950/1961, la poblaci6n de la costa 
aument6 por encima el cuatro por ciento 
anual, comparado con el promedio nacio-
nal de aproximadamente 3.5 por cinto 
en ese per(odo; aumento que debi6se en 
gran medida a lb degradaci6n ambiental de 
las tierras altas del norte. 

El aumento constante de la agricultura de 
subsistencia durante el presente siglo, parti-
cularmente desde 1940, ha terminado con 
la mayor parte de los bosques caducifo-
lios que sobrevivfan a esa fecha. Como re-
sultado del aumento de la densidad de po-
blaci6n, se ha producido una transici6n de 
agricultura de cultivos permanentes a cul-
tivos anuales. En este 6ltimo sistema, la 
tierra se deja sin culivar por lo menos 
durante tres afios, para luego volver a sem-
brarla. Esto ha impedido la formaci6n y 
sucesi6n de bosques secundarios y ha dado 
como resultado la erosi6n acelerada del 
suelo, la degradaci6n de las fuentes de agua 
y el empobrecimiento de la fauna silvestre. 

El impacto biol6gico causado por la destruc
ci6n de los bosques y selvas de tierras ba

jas 	ha sido enorme. El cambio del habitat 
parece ser el factor principal para la dismi
nuci6n o exterminio de varios mamiferos, 
aunque la caza excesiva para alimentos, 
cueros y deportes ha sido otra causa im
portante. 

Como resultado de la interacci6n entre la 
perturbaci6n del habitat, la sobreexplota

ci6n y los pesticidas, un gran n6mero de 
aves de las selvas de tierras bajas ha desapa
recido o ha sido seriamente reducido. 

Todas las especies de loros y periquitos han 
sido radicalmente reducidas por el cambio 

de habitat, pero un factor causal adicional 
ha sido la intensa explotaci6n de nidos con 
polluelos reci6n nacidos para su venta como 
aves caseras. 
La reducci6n de la fauna silvestre como 
resultado del deterioro del habitat en las 
tierras bajas, no se limita a los vrtebrados. 
Gran parte de la fauna de insectos de tales 
tierras -incluso los ben6ficos polinizado
res, par~sitos y predadores- corren s--rio 
peligro de ser exterminados debido al uso
inorco epouto umcoggio
 
las. 

La disminuci6n de insectos ecol6gicamente 
valiosos puede complicar la futura implan
taci6n de mdtodos menos dahiinos para el 
control de plagas, tales como el control 
biol6gico. 

Esta ruptura de las interrelaciones natura
les, que son complejas, entre predador y 
presa, puede requerir el uso de insectici
das m~s potentes, para esto implica un 
aumento no s6lo en os costos de produc
ci6n agropecuaria sino tambi6n en el nivel 
de contaminaci6n ambiental. 

En 	 la asociaci6n roble-pino, se ha produ
cido una degradaci6n del sistema de bosque, 
como resultado de varios factores huma
nos: agricultura de rotaci6n, fuego, pasto
reo excesivo, y la tala selectiva de robles 
para lefia y maderas de construcci6n. El 
proceso de degradaci6n ecol6gica de las 
tierras altas comenz6 hace m6s de 60 
afios. El bot~nico Standley (1924), por 
ejemplo, habfa escrito: 

"En algunos pocos lugares hay pequefios 
bosques de pino, tales como los montes 
de Santa Ana, el Volc~n de Conchagua, 
el Crater de San Salvador y las montafias 
a lo largo de la frontera con Honduras; 
pero los pinos son tan escasos como para 
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estar fuera de cualquier economia aon 
de poca importancia." 

Los bosques secundarios de pino, mezcla-
dos con milpas y pastos de poca productivi-
dad, han sido elementos visibles en la vege-
taci6n del norle, en las montafias del 
sureste y, on menor grado, en las tierras 
altas del centro. 

Los 	pinos tambi~n se extienden ladera aba
jo, dentro de Areas que originalmente 
fueron selvas bajas caducifolias. Un caso 
preciso es la zona montahiosa del norte de 
Metap~n donde los pinos se hallan por 
debajo del I imite de los bosques pino-roble.
Esta es un rea que fue intensivamente cor-
tada para combustibley madera para minas, 
durante los siglos XVIII y XIX, sirviendo 
despu~s como terreno para ganaderia y 
agricultura de subsistencia. Las formacio-
nes 	 de pino son comunes en esta regi6n 
en 	tierras que han sido abandonadas. Esta 
es 	una de las zonas m~s erosionadas del 
pal's y en ella se ubicaba el Proyecto de De-
sarrollo Forestal y Manejo de Cuencas Hi-
drogr~ficas FAO/MAG. 

Una parte sustancial de la zona roble-pino 
ha sido reemplazada por fincas de caf6, 
especialmente en el centro del occidente 
de El Salvador. Desde el punto de vista 
ecol6gico y biol6gico, el cafetal se ha 
constituido en el reemplazo m~s adecuado 
del bosque original. Aunque ha ocurrido 
una erosi6n acelerada en las pendientes 
m~s pronunciadas que han sido plantadas 
con caf6, la mayoria de las lomas destina-
das a este cultivo son por lo general las m6s 
estables y menos erosionadas del pais. 
Ms amn, ia diversidad bot~nica del cafetal 
proporciona una amplia gama de habitats 
y nichos para la vida silvestre. Consecuente-metel cafetal as por cierto m~s rico en 
mente, afa e cierto ecosis-dinamita y plantas venenosas, que ban con
cuanto a fauna, qua cualquier otro ecosis-
tema sometido a alg n tipo de disrupci6n 

Han sido eliminados casi totalmente los 
bosques nebulosos originales sobre los vol-
canes de Santa Ana, San Salvador y San 
Vicente, en la parte centro sur del pals y 
en los Sesemiles, incluyendo El Pital,originalmente al bosque rebuloso m,s 
extenso del pars. 

Van Roosem (Dickey and Van Roosem, 
1938) not6 en 1927 las presiones ya exis-
tantes sobre el bosque nebuloso V la fauna 
silvestre asociada de El Pital; al escribir: 

"...Los d'as que le restan al quetzal amn 

remanente en los Sesemiles son probable
mente contados, no por la destrucci6n de 
las ayes propiamente tales, sino porque
afio a aho el Area reforestada disminuye. 
Al agotarse !afei;lidad de las milpas en las 
pendientes mds bajas, los campesinos talan 
nuevos tramos de selva, dejan secar la ma
dera por una emporada y despu6s la que
man... 

"En los Sesemiles, continuando con el 
mismo ritmo de destrucci6n durante otros 
20 6 25 ahos, se verb no s6lo la desapari
ci6n del quetzal sino del tramo m~s maravi-
Iloso de selva primitiva del pals".
El bosque nebuloso en los Sesemiles ha-
El 	bosque neb u en en ha
bia desaparccido virtualmente en 1968. 
El Bosque de Montecristo es el 6nico habi
tat que queda para las especies de los 
bosques nebulosos y el 6nico que queda
tambidn para varias especies animales ya ex
terminadas en las selvas de las tierras bajas. 
El bosque de Montecristo ofrece el 6ltimo 
habitat subsistente para las numerosas aves 
tropicales en peligro de extinci6n, con gran 
valor hist6rico y cultural, como el quetzal. 
A pesar de que la alteraci6n del habitat ha 
sido la principal causa de la reducci6n bio-
I6gica, hay otros factores que han contri
buido a la p6rdida de especies a travds del 
tiempo, sobre todo durante el Oltimo 
siglo: 

1) 	 La extrema presi6n poblacional de subsis
tencia que ha tenido un impacto importan
te en varias e pecies, entre ellas los monos, 
el cusuco, la cotuza, el tepescuintle y el 
veriado de cola blanca; 

2) 	 La sobreaxplotaei6n da peces de agua dulce 
yl soeploin de ecs dulcy el uso de m~todos destructivos, como 

tribuido a la escasez pesquera en los lagos y 
rios del pals. Adems, la turbiedad y 
los desechos humanos han reducido la can
tidad y la calidad de los peces;

3) 	 La caza de animales para abastecer el mar
cado interno, que ha disminuido varias 
especies y casi extarmin6 a Ia iguana y el 
especies y cai e la uana y ei
 garrobo, Ia mayor='a de los cuales se trafan 
de Nicaragua hasta que termin6 este comercio entre los paises en 1980; 

4) 	 La caza daportiva qua elimin6 a Ia mayorfa 
de los felinos, y redujo varias otras especies, 
tales como tapir, pecar, cocodrilo y cai
man; 

5) 	 El comercio interno e internacional de 
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fauna silvestre y sus productos, principal-
mente el comercio de animales caseros, 
que ha tenido un impacto mayor sobre los 
Ioros y pericos; por ejemplo, la guara, Ara 
macao (ya exterminada en El Salvador); los 
felinos (por sus pieles); y las tortugas de 
mar (por su caparaz6n). 

Est6 organizado como se muestra en el or
ganigrama, respectivo: 

Con base en el Art. 38 del Reglamento In
terior del Poder Ejecutivo, 34/ compete a 
este Ministerio, dentro de otras, las acciones 
siguientes: 

6) El uso masivo de pesticidas, que ha reduci-
do las poblaciones de numerosas ayes, y 
aparentemente ha tenido un impacto nega-
tivo en especies marinas e inver-tebradas. 

a)Velar por la conservaci6n, restauraci6n, 
mejora e incremento de los recursos na
turales renovables del pais, 

b) Investigar, desarrollar ydivulgar tecnolo-

En resumen, la historia ecol6gica de El Sal-
vador es una tragedia de enormes propor-
ciones para la poblaci6n, complicada por 
la crisis social que estd ocurriendo en elpais actualmente. 

En este capftulo se presenta la parte sus-
tantiva de los aspectos institucionales rela-
cionados con a conservaci6n de los recur-
sos naturales y protecci6n del medio am-
biente en El Salvador. Se destaca la partici-
paci6n de los organismos cuyo quehacer 
est6 fntimamente vinculado con los progra
mas establecidos por el gobierno de la Re-
piblica para lograr el referido prop6sito. 

gias orientadas al aprovechamiento racio
nal de los recursos naturales renovables. 

c) Establecer y operar mecanismos de con
c) tblee ao aranismola control tendentes a garantizar Ia calidad,

composici6n y cualidades de los mismos, 
empleados en las actividades producti
vas. 

d) Intensificar la utilizaci6n de las tdcnicas 
de riego y avenamiento para a produc
ci6n agropecuaria, en funci6n del uso ra
cional del agua con fines de riego y del 

mxirno aprovechamiento del recurso 
suelo. 

Se hace referencia a las pol iticas, estrategias, 
objetivos y macrofunciones de los referidos 
organismos, asf como a la eficiencia del 

e) Realizar el estudio continuo de la con
dici6n atmosf6rica y clim6tica del pais; y 

modelo organizacional con que trabajan.
De manera genera; tambidn se presenta un 
esbozo de aquellas" instituciones, tanto 
nacionales como internacionales, que tie-
nen injerencia en dihas actividades. 

f) Ejecutar en coordinacibn con otras enti
dades del Estado la polftica de cambios 
en la estructura y regimen de la tenencia 
de la tierra. 

Las dependencias de este Ministerio, tanto 

El trabajo se concentra con m~s detalle en 
la labor que desarrollan especialmente el 
Centro de Recursos Naturales (CENREN), 
del MAG; la Divisi6n de Saneamiento Am-
biental del Ministerio de Salud P6blica y 
Asistencia Social, y la Oficina de Recursos 
Especiales (ORE) del Ministerio de Obras 
P6blicas. Adem~s, se mencionan aquellos 
grupos civicos y organizaciones de gremio 
y de servicio, que colaboran en la consecu-

centralizadas como descentralizadas, que 
para los fines de este estudio tienen mayor 
relevancia, son: Oficina Sectorial de Planifi
caci6n Agropecuaria (OSPA); Centro de 
Recursos Naturales (CENREN); Centro de 
Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA); Di
recci6n de Defensa Agropecuaria; Institu
to Salvadorefio de Transforinaci6n Agraria 
(ISTA), y Financiera Nacional de Tierras 
Agricolas (FINATA). 

ci6n de los objetivos sehialados, y que pue-
den seguir prestando un valioso aporte en 
el futuro. 

Oficina Sectorial 

cuaria (OSPA). 

o. Planificaci6n Agrope

20.1 

20.1.1 

Instituciones Pblicas existentes en El Sal-
vador mis relacionadas con el medio am-
biente y los recursos naturales. 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
(MAG). 

Esta oficina fue creada en enero de 1973 
como una medida tendente a consolidar 
el sistema de planificaci6n nacional, y par
ticularmente, para facilitar y hacer m~s efi
ciente y eficaz, el proceso de desarrollo 
integral del sector agropecuario. De acuer-

Este fue creado por med o del Decreto Eje-
cutivo del 1 de marzo de 1911, publicado 
en el Diario Oficial No. 50 del 2 de marzo 

33/ 

34/ 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia hasta 1981, Departa

mento de Informaci6n Agropecuaria, Sta. Tecla, 1981, p. 1. 
Ministerio del Interior, Reglamento Interior del Poder Ejecu

del mismo afio., 13 tivo, San Salvador, El Salvador. 1976, p.29. 
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do con la Ley de Presupuesto General y 
de Presupuestos Especiales de Instituciones 
Aut6nomas 35/ Tiene como objetivo: 

Lograr que el proceso de desarrollo eco-
n6mico y social del sector agropecuario, se 
oriente y dinamice dentro de una estrategia 
que permita una coordinaci6n integral de 
las acciones para su realizaci6n, tanto a 

nivel del .€ ctor piblico como de la inicia-
tiva privada. 

Lamentablemente en los 6ltimos afios esta 
oficina no ha cperado con la eficiencia y 
eficacia necesarias, por io que es conve-
niente y urgente, redefinirle su campo de 
acci6n, de tal manera que cumpla con los 
fines para los cuales fue establecida. 

Centro de Recursos Naturales (CENREN). 
Este Centro tu.,o su antecedente institucio-

nal inmediato en el extinto Instituto Sal-
vadoreio de Recursos Naturales (ISREN), 
el cual solamente existi6 durante 1982. El 
ISREN, por su parte, habia tenido su ante-
cedente institucional inmediato en la tam-
bidn extinta Direcci6n General de Recursos 
Naturales Renovables, creada por la Ley de 
Presupuesto General del 23 de diciembre 
de 	1968. 

Tiene como objetivo: Propiciar el uso mil-
tiple e intensivo de los recursos naturales 
sin poner en peligro el equilibrio ecol6gico 
y contribuir a la generaci6n de empleo en 
el sector agropecuario. 

Las actividades que realiza son: 
a) Dirigir, coordinar y controlar el proceso 

de conservaci6n y desarrollo de los re-
cursos naturales de acuerdo con la poli-
tica general, especifica, sectorial e 
instituciona!. 

b) 	Formular planes de acci6n vincular 
(coordinaci6n interinstitucional) y de 
operaci6n, e instrurnentos progrunmiticos 
que contribuyan al proceso planificado 
de trabajo; efectuar giras evaluativas de 
campo para que se cumplan las metas 
previstas; realizar sesiones de trabajo 
con los comit6s consultivos de las dife-
rentes unidades de organizaci6n; emitir 
opiniones y dict~menes de asuntos relati-
vos a las 6reas de proyectos, organiza-
ci6n y mdtodos, y evaluaci6n. 

351 	 Rep~blica de El Salvador, Ley de Presupuesto General y de 
Presupuestos Especiales de Instituciones Aut6nomas. 1982, 
p. 177. 

Este Centro cuenta con la estructura ad
ministrativa que se presenta en el respectivo
 
organigrama y en la cual sobresalen las uni
dades ejecutoras: Servicio de Conserva
ci6n de Su los; Servicio de Meteorologa 
e HidrologIa; Servicio Forestal y de Fauna,
 
y Servicio de Parques Nacionales y Vida
 
Silvestre.
 

Para su operaci6n en 1983 contaba con
 
una asignaci6n presupuestaria de
 
0 19.976.790.00 

En el Plan Anual Operativo 1982 del IS-
REN se presentaban como acciones estra
t~gicas institucionales, las siguientes: 
a) Investigar las condiciones clim~ticas y 

los 	procesos hidrometereol6gicos a nivel 

nacional.
 
b) Contrarrestar el acelerado deterioro de
 

los recursos naturales, a travds de la eje
cuci n a nivel regional, de proyectos de 
conservaci6n de suelos, reforestacibn y 
protecci6n e incremento de vida silvestre, 
tanto en tierras privadas como estatales. 

c) 	Estudiar las caracterfsticas ecol6gicas y 
la cuantificaci6n de la flora v la fauna 
silvestre e identificar areas potenciales 
para establecer parques nacionales y re

servas equivalentes. 
d) Promover y proponer la promulgaci6n de 

leyes y reglamentos que normen el uso y 
manejo de los recursos agua, suelo, bos
que y vida silvestre, y 

e) Fomentar la agricultura de regadio y 
la conservaci6n y desarrollo de los re
cursos hidricos y de vida silvestre median
te la formulaci6n de planes de manejo. 

Entre las instituciones piblicas, el CEN-
REN es la 6nica dependencia del Estado 

orientada hacia la conservaci6n y desa
rrollo de los recursos naturales del pais. 
Por eso cuenta dentro de su cuadro de per
sonal t6cnico con especialistas en muchas 
de las disciplinas necesarias para el estu
dio de los referidos recursos. Lamentable
mente, y en los 6ltimos ahios, varios de sus 
elementos han emigrado a otras institucio
nes en busca de mejores prestaciones labo
rales. Este capital humano debe de reponer
se, mejorarse y superarse al m~s corto 
plazo, para evitar que siga el deterioro t6c
nico de una dependencia tan vital para el 
desarrollo socioecon6mico del pais, dentro 
de un proceso sostenido de ecodesarrollo. 

En 	 1983, este Centro contaba con un n6
mero aproximado de 2.050 personas, de 
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las cuales solamente 78 eran p-.ofesionales 
con titulos acad6micos. Lo anterior refleja 
el d6ficit que dicha instituci6n confronta 
en la disponibilidad de recursos humanos 
altamente calificados. 
Centro de Desarrollo Pesquero (CENDE-

PESCA).aPESCA). 

Este Centro fue creado por medio de la Ley 
de Presupuesto General del 23 de diciem-
bre de 1982 y con base en la misma su 
objetivo es: investigar, desarrollar y transfe-
rir las tecnologias apropiadas para mejorar 
[a administraci6n y aprovechamiento de los 
recursos pesqueros y contribuir a reducir 
el deficit de proteina animal de la pobla-
cion. 

Las acciones que nealiza son: 

- Ejecuci6n de planes y programas sec-
toriales de desarrollo de las actividades 
pesqueras en lo relativo a la investiga-
ci6n, extensi6n y administraci6n ade-
cuada, a fin de garantizar el mximo 
aprovechamiento y conservaci6n de 
los recursos pesqueros. 

- Coordinaci6n de acciones con entida-
des y organismos en torno a las mis-
mas actividades. 

El CENDEPESCA tuvo su antecedente ins-
titucional como parte del desaparecido Ins
tituto Salvadorefio de Investigaci6n Agraria 
y pesquera (ISIAP) y anterior a 6ste en la 
extinta Direcci6n General de Recursos pes-
queros. 
Este organismo cont6 en 1983 con una 

asignaci6n presupuestaria total de 

0 4.572.400.00. 

Direcci~n de Defensa Agropecuaria. 
Fue creada por medio de la Ley del Presu-
puesto General del 23 de diciembre de 
1982, con el objetivo de conservar las 
especies mediante la protecci6n de la 
ecologia y sanidad ambiental en el sector 
agropecuario. 

Las acciones que ejecuta se detallan a con-
tinuaci6n: 
a) Evitar Ia entrada y diseminaci~n de pla-

ex6ticas dahiinas agas y enfermedades 
la agricultura y ganaderia del pars. 
Efectuar y coondinar campahas fitosa-

b) ft ary cod al dem ypagas
nitarias para el combate de plagas y 
enfermedades, 

c) 	Vigilar las pr~cticas y aplicaci6n de pla-
guicidas en los cultivos agricolas. 

d) 	Controlar por medio de inspecciones, 
certificados, registros y autorizaciones, la 
importaci6n, fabricaci6n, distribuci6n, 
comercializaci6n, uso y exportaci6n de 
los productos agropecuarios; asi corno 
controlar los establecimientos dedicadosaI et e~tsla venta de 6stos; y 

e) Reguiar la importancia y exportaci6n 
de animales, vegetales, pruductos y sub
productos de los mismos, a trav.s de la 
extensi6n de permisos. 

Su asignaci6n presupuestaria total para 
1983 fue de 9 2.126.680.00. 

Esta dependencia tuvo su antecedente ins
tiiucional como parte del desaparecido 

ISIAP y anteriormente en el tambi6n ex
tinto Departamento de Defensa Agropecua
ria. Sus objetivos y funciones est~n muy le
jos de ser alcanzados por dicha organiza
ci6n, ya que cuenta con recursos econ6mi
cos demasiado limitados.
 

Instituto Salvadorefio de Transformaci6n 
Agraria (ISTA). 

Esta Instituci6n fue creada por medio del
 
Decreto No. 302, de la Asamblea Legisla
tiva del 26 de junio de 1975 y publicado
 
en el D.O. No. 120, Tomo No. 247, del
 
30 de junio del mismo ahio. 

De acuerdo con su Ley de creaci6n, el IS-

TA tiene por objeto ejecutar, en coordina
ci6n con otras entidades del Estado, la
 
polftica de transformaci6n agraria dictada
 
ci~npor laAgraria. Nacional de
Comisi6n Transforma-

La Ley Bsica de Reforma Agraria, en el
 
Art. 1 establece que "se reconoce y garan
tiza la propiedad privada en funci6n so
cial". Asimismo, seliala en este articulo
 
que cumplen con la funci6n social las tierras
 
cuya extensi6rf est6 dentro de los limites
 
de reserva que establece esta ley y que
 
adem~s reunan los requisitos, dentro de
 
los cuales para los fines de este estudio
 
intenesa el siguiente: 

"Que se manejen, conserven y protejan
 
apropiadamente el suelo, el agua y demos
recursos natunales nenovables". 

El Art. 4 de la misma Ley tambidn esta
blece que las tierras que no excedan de los
 
Ifmites estipulados podrdn ser afectados
 
si sus propietarios o poseedores no cumplen
 
con los requisitos establecidos en el artfculo
 

primero de esta Ley o "provoquen dete
rioro a los recursos naturales renovables".
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Adem~s, en el 6ltimo inciso de este artfculo 
se determina que "los suelos de vocaci6n 
y uso estrictamente forestal, se afectan en 
su totalidad y estarfn sujetos a lo que al 
respecto dispone la Ley Forestal". 

Como puede apreciarse, al ISTA le corn-
pete una amplia responsabilidad en cuanto 
a la conservaci6n y desarrollo de los recur-
sos naturales del pais, por lo que la polif-
tica de esta Instituci6n debe ser manejada 
de tal -nanera que cumpla eficiente y efi
cazmente los fines que las leyes le sefialan 
y en forma coordinada con las demns ins-
tituciones. 

Financiera Nacional de Tierras Agricolas
(FINATA). 

FINATA se cre6 por medio del Decreto 
No. 525 de la Junta Revolucionaria de 
Gobierno, emitido el 11 de diciembre de 
1980 y publicado en el D.O. No. 234, 
Tomo 269 de la misma fecha. 
Do acuerdo con el Art. 2 do su Ley do crea-

ci6n, FINATA tendr6 como objeto funda-
mental "adjudicar y financiar la adquisi-
ci6n de inmuebles risticos con vocaci6n 
agrfcola, a los arrendatarios simples o con 
promesa de venta, aparceros, compradores 
por venta a plazos con reserva de dominio 
u otras personas que trabajen aquellos di-
rectamente mediante pago en efectivo o en 
especies; asi como financiar con el mismo 
objetivo y en iguales circunstancias, a las 
asociaciones cooperativas agropecuarias, 
asociaciones comunitarias de campesinos u 
otras organizaciones de trabajadores agro-
pecuarios inscritos ,n el Ministerio de Agri-
cultura y Ganaderik". 

Por medio del Decreto 207 do Ia Junta Re-
volucionaria de Gobierno, publicado en el 
D.O. No. 78, Tomo 267 del 28 de abril 
de 1980, se decret6 la Ley para la afecta-
ci6n y traspaso de tierras agricolas a favor 
de sus cultivadores directos. 

las anteriores atribuciones, seCon base en 
comprender6 la importancia que tiene 
FINATA para la conservaci6n y desarrollo 
de los recursos naturales. Por la naturaleza 
dle la gran mayorfa de !as tierras que pormedio del Decreto 207 tiene coro objeto 

adjudicar, las cuales son de las peores cla-
ses desde el punto de vista agrol6gico. 
FINATA deberi elaborar planes coordina-
damente con otras instituciones, para que 
los beneficiarios desarrollen obras de con-
servaci6n de suelos y aguas, agroforesta-
ci6n, reforestaci6n, etc., con el fin de 

evitar que continie dl deterioro del medio 
ambiente natural. 

En este sontido, segin datos de Ia misma 
instituci6n, hasta el 30 de marzo de 1984, 
FINATA s6lo habia ejecutado 6 proyectos
de conservaci6n de suelos, con un total de 
223.6 Ha., y tenia 4 proyectos en ejecu
ci6n con un total de 643.7 Ha. Sobre refo
restaci6n, no ha realizado a6n ningin pro
yecto. 

De lo anterior se deduce que esta institu
ci6n no cuenta con la capacidad necesaria 
para Ilevar a cabo programas masivos de 
conservaci6n de recursos naturales, princi
palmente por la falta de recursos humanos 
y financieros en la cuantfa que se necesi

tan para tal prop6sito. 

Finalmente, cabe destacar que el modelo de 
organizaci6n centralizada con la que en la 
actualidad opera el MAG adolece de la, 
mismas deficiencias detectadas a trav~s de 
americanolos an~lisis queAdministraci~nrealiz6 el Institutodo Centrodo Empresas 
(INCAE), en coordinacin con ejecutivos 
del mismo Ministorio en 1981. 

Entre estas deficiencias encontradas por el 
INCAE puede mencionarse las siguientes: 
Estructura Organizacional inapropiada; fal
ta de racionalidad en la asignaci6n y uso 
de los recursos; falta de definici6n en la 
generaci6n de tecnologia bsica y apli
cada; inadecuados sistemas y procedimien
tos administrativos; demasiada centraliza
ci6n institucional de la autoridad; inade
cuada administraci6n de los recursos hu
manos; falta de motivaci6n del personal 
por inexistencia de reconocimiento con 
base a m6ritos comprobados; excesiva 
burocracia; escasa coordinaci6n intra e 
inter-institucional; derroche de recursos; al
tos costos de los servicios prestados; ina
decuada prestaci6n de servicios, y aban
dono de la instituci6n del personal mas call
ficado. 

Fue con base on los an~lisis mencionados 

que a partir de 1982 se inici6 la desconcen
traci6n administrativa del MAG; pero este 
nuevo modelo s6lo dur6 unos pocos me
ses, volviendo al esquema centralizado que, desde 1911 hasta la fecha, ha venido 

operando con las deficiencias sehaladas. 

20.1.2 Ministerio de Salud Piblica y Asistencia 
Social. 
De acuerdo con el Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo, Art. 39, compete a este 
Ministerio, dentro de otras, las atribucio
nes siguientes: 
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a) 	 Planificar, dirigir y ejecutar la politica 
del Gobierno en materia de salud pO-
blica y asistencia social y supervisarlas actividades do esa politica. 

b) 	 Dictar normas t6cnicas en materia de 
salud y ordenar las medidas y disposi-
clones que sean necesarias en resguardo 
de la salud de la poblaci6n; y 

actividades, y
c) Realizar las acciones y 

dictar las resoluciones especiales y gene
rales que sean necesarias para la con-
servaci6n y mejoramiento del medio 
ambiente, participando en los proyec-
tos do las grandes obras nacionales: 
represas, aeropuertos, ingenios, carre-terasy acueductos, 

Dentro del contexto de la Administraci6n 
Pblica, este Ministerio y el MAG son de 
los m~s irivolucrados en el quehacer del 
medio ambiente en El Salvador. Sus fun-
cionos, objetivos y~estrategias son: 

a. Dictar medidas y Ilegar a cabo actividades 
tendientes a la conservaci6n y mejoramien-
to del medio armbiente humano. 

b. 	 Mejorar el medio ambiente, y reducir la 
incidencia de enfermedades infecto-conta
giosas, evitando la contaminaci6n atmosf6-
rica y de los cuerpos de agua. 

c. 	Mejorar el medio ambiente atendiendo con 
prioridad los suministros de agua potable, 
control de vectores y disposici6n final de 
desechos. 

Divisi6n de Saneamiento Ambiental. 

Tal como se observa en el organigrama res-
pectivo, el Ministerio de Saiud P6blica y 
Asistencia Social, estA formado por tinida-
des 	de organizci6n a nivel de direcci6n; 
siendo 6stas: Direcci6n de Planificaci6n 
de Servicios de Salud; Direcci6n de Servi- 
cios T6cnicos Normativos; Direcci6n de 
Servicios Operativos; Direcci6n de Ingenie-
ria de Salud, y Direcci6n de Servicios Ad-
ministrativos Generales. 

De 	 las unidades antes mencionadas, la m~s 
involucrada en los aspectos del tema plan-
teado es la Direcci6n de Servicios Normati-
vos. Dentro de esta Direcci6n est6 la Divi
si6n de Saneamiento Ambiental, cuya fun-
ci6n primordial est6 orientada a manejar 
al 	ambiente humano para proteger la salud, 
evitando la contaminaci6n del agua, suelo, 
atm6sfera y alimentos. 

Plan Nacional de Saneamiento Ambiental 
(PLANASA). 
Documonto elaborado a finales de 1977,Dcmnoeaoaoafnlsd 
con el cual se pretendfa sentar las bases que 
le permitieran al citado Ministerio, cumplir 
con Io que a conservaci6n ambiental se 
refiere y que estaba contemplado en el 
Plan Quinquenal 1978-1982, "Bienestar 
para Todos". 

Los objetivos de mayor relevancia de este 
Plan eran: 
a) Intensificar la preparaci6n y ejecuci6n 

de programas do saneamiento bsico en
ls ''"' 

las 	 poblaciones peri-urbanas y rurales 	que incluyeran la construcci6n de 
sisternas de agua, letrinas, mejoramien
to de la vivienda y disposici6n de basu
ras; 

b) Impulsar a preparaci6n y ejecuci6n do 
planes y programas para el mejora

miento, ampliaci6n y administraci6n de 
los acueductos y alcantarillados y exis
tentes y construcci6n de otros nuevos a 
fin de aumentar la cobertura de tales 
servicios; 

c) 	 Promover el desarrollo de acciones que
 
permitan asegurar el consumo de agua
 
potable por parte de la poblaci6n, lo
grar su tratamiento y desinfecci6n ade
cuada, preparaci6n de est~ndares de 
calidad de agua y la creaci6n de servi
cios de control y vigilancia; 

d) 	 Impulsar el mejoramiento de servicios 
de recolecci6n, transporte y disposi
ci6n final de los desechos s6lidos en el 
6rea metropolitana de San Salvador, 
Santa Arna y San Miguel y en los cen
tros urbanos y localidades con m~s de 
15.000 habitantes. 

e) 	 Preparar los elementos bisicos para el 
desarrollo y ejecuci6n de un programa 
de preser.aci6n de recursos de aire 
identificando la magnitud del proble
ma, realizando un inventario de fuen
tes y fijando las bases legales y las 
normas t6cnicas que permitan estable
con una palftica quo ovito el detenioro 
de la calidad del aire en el 6rea metro
politana de San Salvador; y 

f) 	 Promover el fortalecimiento de la Divi
si6n de Saneamiento Ambiental, me
diante la adecuaci6n de una estructura 
orgnica, funciones y capacidad opera
tiva. 
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Programas integrantes de PLANASA: 

-	 Programa de Saneatniento B~sico Rural 

- Programa de residuos s6lidos en los mu-
nicipios criticos de San Salvador, Santa 
Ana y San Miguel. 

- Programa de Control de Calidad del 
Ague de Consumo. 

Programa de Control de Higiene de los 
Alimentos. 

Programa de Control de Investigaci6n 
de ia Contaminaci6n de los Cuerpos de 
Agua. 

Programa de Higiene y Seguridad de 
Trabajo. 


La coordinaci6n interinstitucional constitu-
y6 el problema fundamental para la realiza-
ci6n de dicho Plan, en vista de [a dispersi-
dad de accioncs sobre sanearniento ambien-
tal en oryanismos de Ia Administraci6n 
Piblica (Ministerios de Salud P6blica y 
Asistencia Social, Interior, Agricultura yGanaderia, Obras P~blicas e Institucione 

Ganaeri, Oras~blcase lntitcioe, 
como ANDA, IVU, Alcaldia, etc.). Se esta-
bleci6 un mecanismo de coordinaci6n, el 
cual consistia en adecuar y poner en fun-
cionamiento el "Comit6 Nacional de Pro-
tecci6n del Medio Ambiente" (CNPMA), 
el cual fue creado por Decreto No. 18 del 6 
de febrero de 1974, con fines de proteger, 
mejorar y consenar el medio ambiente. 

Plan Nacional de Saneamiento Bbsico 
Rural (PLANSABAR). 

Esta es una unidad ejecutora que opera 
independientemente del resto de unidades 
del Ministerio de Salud Piblica y Asisten-
cia Social, y cuenta con asignaciones 
especificas de fondos. Su objetivo esencial 
es la dotaci6n de agua potable en el sector 
rural, asf como la instalaci6n de letrinas en 
el 6rea urbana y zonas marginales. 

Los 	programas especificos con que cuenta 
dicho 	 Plan son: Saneamiento Bsico 
Rural y el de Letrinizaci6n. Pese a los es-
fuerzos realizados mediante estos progra-
mas de 	relativa efectividad, la cobertura a 
nivel nacional ha sido minima, con el agra
vante de que por la actual situaci6n de 
crisis que vive el pafs, la eficiencia y efica-
cia 	 de los mismos ha sido disminuida. 

20.1.3 	Ministerio de Obras P~iblicas (MOP). 
Con base en el Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo, Art. 40, compete a este 

Ministerio, dentro de otras, las atribucio
nes siguientes:
g 

a) 	"Elaborar mapas generales y catastra
les, lo mismo que los especiales enco
mendados por otras dependencias del 
Estado, como tambi~n recopilar infor

maci6n necesaria para su elabora
ci6n"; 

b) 	 "lnvestigar condiciones geolkgicas, hi
drol6gicas y sismol6gicas del territorio
 
nacional, y efectuar la investigaci6n,
 

andlisis y aprobaci6n de la calidad de 
materiales utilizados en las construc
ciones"; 

c) 	 "Efectuar la contrataci6n, construc
ci6n, conservaci6n y control de toda
obra piblica (caminos y otras similares) 

que le 	 sea encomendada al Ramo, por 
los otros de la Administraci6n Central, 
Instituciones Oficiales Aut6nomas y los 
Municipios". 

Por otra parte, puede apreciarse en el li
teral b la duplicidad en cuanto a la investi

gaci6n 	 hidrol6gica, pues esta funcibn real
mente 	 le correspondle al MAG, pero tam
mentee co o al MAG, peo M
bin aparece como atribuci6n del MOP. 
Dentro de sus dependencias, las que tienen 
relaci6n directa con el campo que nos ocu
pa son: Instituto Geogrbfico Nacional 
"Ing. Pablo Arnoldo Guzm6n" (IGN), 
Centro de Investigaciones Geotdcnicas, Ofi
cina de Recursos Especiales (ORE), y 

Administraci6n Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA). 

Instituto Geografico Nacional "Ing. Pablo 
Arnoldo Guzm~n (IGN). 
De acuerdo con la Ley de Presupuesto Ge
neral del 23 de diciembre de 1982, el 
IGN tiene como objetivos: 

a) "Obtener y proporcionar informaci6n 
cartogr6fica del pafs a personas e ins
tituciones que la requieren, a efecto 

de contribuir a la implantaci6n de 
productos de desarrollo nacional"; 

b) "Preparar estudios para investigaci6n 
y ubicaci6n de los recursos naturales 
con que cuenta el pafs"; 

Las acciones que le aparecen en Ia referida 
Ley son: 
"Coordinar las actividades enmarcadas en 
los programas de la instituci6n; publicar y 
actualizar mapas de la Repblica, docu
mentos cartogr~ficos y estudiar los limi
tes municipales". 
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Para 1983, contaba con una asignaci6n en 6reas urbanas y rurales, reforestaci6n 
presupuestaria de 0 9.547.270.00 y conservaci6n de suelos. Los criterios que
El IGN es una instituci6n competente y ~ prevalecen para su ejecuci6n y que estnrelacionados con este estudio, son: el bene
prestigiosa gracias a su excelente direc-
ci6n, personal tfcnico y administrativo. 
En aspectos cartogrifico y de inventa-
rios do recursos naturales utiliza t~cni-
cas modernas como la de sensores remo-
tos y otras simiiares. 

Los trabajos realizados por este Instituto 
son de alta calidad y precisi6n, reconocidos 
a nivel latinoamericano. Para cualquier 
inventario o investigaci6n cient(fica actua
lizada, ser(a un valioso soporte en su campo 
de acci6n, sobre todo si se le dota de los 
recursos financieros necesarios. 

Centro de Investigaciones Geot~cnicas. 

Con base en la misma Ley de Presupuesto 
General, el objetivo de este Centro es el 
siguiente: 

"Prevenci6n de fallas en la construcci6n 
de obras'del sector pblico y de daiosque 
puedan causar !os sismos en las actividades 
socio-econ6micas del pafs". 

Las acciones que ejecuta son: 
"Investigar las ,condiciones geol6gicas y 
geof(sicas del subsuelo para la ejecuci6n 
de las obras piblicas, controlar la calidad 
de los mpteriales que se empleen en la 
construcci6n de las mismas, e investigar los 
fen6menos sismicos". 
En 1983 tuvo una escasa asignaci6n presu-
puestaria de 0 2.046.480.00, la cual no le 
permite a este Centro cubrir su carnpo de 
trabajo con una mejor eficiencia. Adem~s, 
tiene duplicidad de funciones con otras 
dependencias del Ministerio de Economia. 

Oficina db Recursos Especiales (ORE). 

Su creaci6n fue como producto de la ejecu-
ci6n de subproyectos dentro del Proyecto
"Generaci6n de Empleo del Sector P6bli-
co", financi~do por la AID y bajo la res-
ponsabilidad del Ministerlo doe Obras P6J-
blices, a trav~s doe Ia Direcci6n General do 
Caminos, la Direcci6n General de Urbanis-
mo y Arquitectura (DUA) y la ANDA; y
del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, 
por medio de las extintas Direcciones Gene-
rales de Recursos Naturales Renovables y 

ficionue deon ata edo ambene 
ficio que deben aportar al medio ambiente
 
y la prioridad de desarrollo y el consiguien
te efecto socio-econ6mico. Esta Oficina 
tiene como objetivo: 
"Coordinar globalmente la ejecuci6n de 
sub-proyectos que desarrollen las respecti
vas instituciones participantes en el Pro
yecto "Generaci6n de Empleo en el Sector 
Pblico". 

Administracion Nacional de Acueductos y 
Alcantarillodos (ANDA). 
Esta instituci6n se cre6 por el Decrto No. 

341 del Directorio Clvico Militar, del 17 
de octubre de 1961, publicado en el D.O. 
No. 191, Tomo 193 del 19 de octubre 
del mismo aio. El Art. 2 de este Decreto 
establece que: 

"ANDA tendr6 por objeto proveer y 
ayudar a proveer a los habitantes de la 
Repiblica de "ACUEDUCTOS Y ALCAN-
TARILLADOS" mediante la planificaci6n, 

financiaci6n, ejecuci6n, operaci6n, mante
nimiento, administraci6n y explotaci6n de
las obras necesarias o convenientes." 

En la Ley Gener:il del Presupuesto para 
1983, le aparece como funci6n lo estable
cido como su objetivo en la ley de crea
ci6n. El presupuesto de ingresos y de gas
tos para ese ahio fue de C 65.445.950.00 
La operatividad demostrada por esta insti
tuci6n no ha sido rnuy eficiente y perma
nentemente se ve presionada por muchos 
sectores de la poblaci6n en demanda de 
servikios de ague potable, en zonas y colo

nias donde este recurso no se abastece en 
forma conveniente. Este problema se ha 
agudizado con el crecimiento poblacional, 
sobre todo en el ,hrea metropolitana de San 
Salvador en los 6ltimos diez anos. 
Entre [a ANDA y el Ministerio do Salud 
Piblica y Asistencia Social, hay una coor
dinaci6n de actividades hasta cierto punto 
bastante aceptablo, ye quo a primera so 
encarga del abastecimiento do agua potable 
en las zonas urbanas y el segundo en el 
ea rural. 

de Ganaderia, hoy CENREN y Centro de
Desarrollo Ganadero, respoctivamonte. 

Entre otros aspectos, los sub proyectos 
comprenden mejoramiento de alcantarilla-

20.1.4 Ministerio de Educacibn 
El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
establece que a este Ministerio le competen, 
dentro del campo tratado, las acciones si

dos, almacenamiento y suministro de agua guientes: 
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a) 	 "Investigar, valorar, salvaguardar, res-
taurar y difundir el patrimonio cultural 
del pais en lo hist6rico, antropol6gico, 
etnogr~fico, arqueol6gico y arquitec-
tbnico;" 

b) "lnvestigar, valorar, salvaguardar y di-

fundir el patrimonio cultural del pais, 

de su flora y fauna;" 

c) 	 "Crear, fomentar y controlar bibliote-
cas pOblicas, archivos, museos, parques 

recreativos, jardines zool6gicos y bot6-
nicos;" y 

d) 	 "Crear las instituciones y servicios que 

fueren necesarios para el cumplimiento 
de sus finalidades, tales como: escuelas 
de educaci6n parvularia, b6sica, media 
y superior; centros docentes de experi-
mentaci6n y de especializaci6n, univer-
sidades", etc. 

Para los fines del presente estudio, bisica-
mente interesan las siguientes dependen-
cias: Direcci6n General de Cultura, y de 
6sta, la Direcci6n del Patrimonio Natural 
y la Direcci6n del Patrimonio Cultural. 

Direcci6n del Patrimonio Natural 

Esta dependencia tiene como objetivo b6-
sico fomentar el desarrollo cultural de los 
salvadorehos, por medio de la investigaci6n 
y divulgaci6n de las distintas especies de 
la flora y fauna de los parques educativos 
y recreativos, tales como el parque Sa-
buro Hirao y el Parque Zool6gico Nacional. 
Para el aho de 1983 tuvo una asignaci6npresupuestariade192.036.390.00 

r; eccibn dal Patrimonio Cultural. 

Esta dependencia tiene como objetivo b6si-
co 	 fomentar el desarrollo cultural de los 
salvadorehos por medio de la investigaci6n, 
restauraci6n y divulgaci6n de las distintas 
,reas de recursos arquel6gicos del pais, 
tales como las Ruinas.del Tazumal y San 
Andr6s, el Museo Nacional y otras. Para el 
aio 1983 cont6 con un presupuesto de 
0 1.064.230.00 

20.1.5 Ministerio de Economia. 
De acuerdo con el mismo Reglamento In-
terior del Poder Ejecutivo, a este Ministerio 
le corresponden, entre otras, las atribucio-
nes siguientes: 

a) 	 "Promover la industrializaci6n en fun-
ci6n del crecimiento de la producci6n, 
la eficiencia del proceso productivo, la 
descentralizaci6n y diversificaci6n in-
dustrial;" 

b) 	 "Promover el desarrollo y orientar la 
realizaci6n de planes y proyectos mine
ros y pesqueros, mediante el estfmulo a 
las inversiones de capital en empresas 
eficientes y adecuadas a la estrucfura 
del pais, la ayuda financiera de las instituciones de cr~dito y Ia protecci6n 
del 	Estado;" 

c) "Promover, fomentar y regular el tu
rismo, 

d) 	 "Regular y vigilar el dep6sito, transpor
te y distribuci6n de los productos de

petr6leo;" 

e) 	 "Otorgar concesiones pare la explora
ci6n y explotaci6n de minerales, para
 
el establecimiento de obras materia
les de servicio piblico y para la presta
ci6n de servicios piblicos;" y
 

f) 	 "Promover la electrificaci6n del pais; 

dirigir y planificar el aprovechamiento 
eficiente de la energia el~ctrica en la 
industria, el comercio, la agricultura, 
los transportes, los servicios municipa
les y domdsticos, y las dern~s activida
des econ6micas." 

Por 	 la naturaleza de este estudio interesan 

dentro de este Ministerio, las delxxndencias
 
siguientes: Direcci6n de Energfa y Recursos
 
Mineros, Instituto Salvadoreho de Turismo
 
(ISTU) y Comisi6n Ejecutiva Hidroel~ctri
ca del Rio Lempa (CEL).
 
Direccin e Energia y Recursos Mineros. 

Esta dependencia tiene como objetivo:
"Velar por el desarrollo de los sectores 
energ6tico y minero, a travs de las actividades de fomenio, regulaci6n y control." 

En 1983 aparece con una dotaci6n de - 
0 651.730.00.
 

Instituto Salvadoreho de Turismo (ISTU). 
Este Instituto tiene como objetivo: "Pro
mover y estimular el desarrollo turistico, a 
nivel nacional e internacional." 

El 	ISTU cuenta dentro de su organizacion 
con un Departamento de Turicentros Na
cionales cuyo objetivo es: "contribuir a la 
consecuci6n del desarrollo turfstico vigi
lando el funcionamiento eficaz de los tri
centros, parques nacionales y complejos 
tur fsticos". 

El ISTU cont6 en 1983 con una dutaci6n 
presupuestaria de 0 6.791.450.00. Ademns, 
tiene un programa especifico para la ad
ministraci6n del Hotel de Montaia "Cerro 
Verde" y otro para Parques Nacionales. 
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Es interesante resaltar el hecho de que 
esta Instituci6n administra lo que ellos 
Ilaman "Parques Naciunales", y el CEN-
REN tambi.n cuenta con un Servicio de 
Parques Nacionales y Vida Silvestre. Seria 
conveniente deiimitar los campos de 
acci6n de estas dependencias para evitar 
confusiones, duplicaciones e interferencias 
que pudieran presentarse en el futuro cuan-
do en el Dais se establezcan verdaderos par-
ques nacionales dentro del concepto que 
se maneja internacionalmente. Cabe se-
fialar que lo que el ISTU denomina asf, 
son lugares puramente turisticos y recrea-
tivos, denominados Turicentros. 

Comisi6n Ejecutiva Hidroeldctrica del Rio 
Lenpa (CEL). 

Esta Cornisi6n fue creada con base en el 
Decreto Legislativo No. 137 del 27 de no-
viembre de 1948. 

De acuerdo con el Art. 2 de su Ley de crea-
ci6n, la CEL tendr6 corno objetivo: "Desa-
rrollar, conservar, administrar y utilizar 
los recursos energ~ticos y fuentes de 
energia de El Salvador, deconformidad 
a lo que disponga la presernte ley y demos 
leyes, reglamentos y disposiciones de car~c-
ter general aplicables a la materia". 

De acuerdo con !a misma Ley, hay que des
tacar entre otras las siguientes atribuciones: 

a) 	 "Adquirir y disponer de los energ6ticos 
para proveer a las poblaciones y zonas 
rurales, asf como para cualquier otros 
fines industriales, agricolas, comercia-
les o de servicio pOblico, ya sea por ven-
ta o en otra forma legal, siendo enten-
dido que la distribuci6n de tales pro-
ductos deber6 hacerse de preferencia al 
por mayor, por sf o por medio de em-
presas piblicas o privadas, sociedades 
de economia mixta o asociaciones de 
consumidores; todo de conformidad 
con las leyes y reglamentos aplicables 
al caso", 

b) 	 "Determinar, fijar y modificar tarifas 
razonables, c snones, derechos u otros 
cargos por los suministros deo nergia 
y do aguas do riego, por el uso de las 
instalaciones y por los dCm s servi-
cios quo venda o presto Ia Gomision". 

La CEL cuenta de acuerdo con el Art. 19 
de su Ley, ron su propio presupuesto es-
pecial generado por su- mismas activida-

General de la Naci6n. Dentro de este rubro, 
el ahio 1983 cont6 con ura partida de 
0 61.250.000.00 

En el balance de situaci6n al 31 de diciem
bre de 1981, la CEL presenta un activo de 
( 1.228.179.667.53. 
La CEL se ha caracterizado por ser una 
instituci6n de prestigio reconocido, nacio
nal 	 e internacionalmente. Si bien es cierto 
que sus obras de desarrollo hidroelectrico 
no han sido concebidas dentro del marco 
del uso miltiple, esto no puede ser acha
cable del todo a la CEL. Lo anterior se 
ha debido a la falta de una politica global 

bien definida por el Estado, en cuanto al 
uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales del pals. 

20.1.6 Ministerio del Interior. 

Corresponde a este Ministerio, de acuerdo 
con el citado Reglamento Interior, dentro 
de otras, desarrollar las atribuciones si
guientes: 

a) Organizaci6n Politica y Adrninistrati
va, y 

b) Relaciones del Poder Ejecutivo con 
los municipios. 

En El Salvador, uno do los problemas am

bientales que enfrentan los 262 municipios 
sobre todo aquellos que administran lass ca
beceras departamentales, por ejernplo la ca
pital San Salvador, es el de la recolecci6n 
de basura. Este problema se ha vuelto crfti
co ya que por la situaci6n convulsionada 
que vive el pafs, hay una gran cantidad de 
personas desplazadas de sus Ilugares de ori
gen y gran parte de estasse ha concentrado 
en las cabeceras departamentales y/o en la 
regi6n metropolitana de San Salvadur. Esto 
ha generado el orote de abundantes focos 
de contaminaci6n por desperdicios. A
dem~s, con los sistemas tradicionales de 
recolecci6n de basura serJ dificil resolver 
esta situaci6n. Por esto seria prioritario 
cualquier proyecto orientado hacia [a in
dustrializaci6n de los desechos para con
vertirlos en abonos o fuentes de energia, 
y el lugar del problema de la basura y su 
secuela de contaminaci6n, se obtengan 

fuentes de energfa, fertilizantes, industrias 
y trabajo. 

des, y adem~s, de acuerdo con el Art. 28 
de la misma, cuenta con subvenciones del 
Estado consignadas en el Presupuesto 

20.2 Organismos internacionales relacionados 
con el medio ambiente y los recursos na
turales. 
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20.2.1 	 Programa de las Naciones Unidas pare el 
Desarrollo (PNUD). 

Como se sabe, este organismo colabora con 
casi todos los gobiernos del rnundo y con 
ms de 24 organismos internacionales. 
Los proyectos que se ejecutan con finan-
ciamiento del PNUD se orientan a una 
mejor y ms exacta utilizaci6SI de los re-
cursos naturales y de la energfa. 

En la actualidad este organismo financia 
en el sector agropecuario del pais, la eje-
cuci6n del proyecto Agrometeorologia para 
la Producci6n de Alimentos, habiendo con
cluido recientemente con su asesorfa el 
Plan Maestro de Desarrollo y Aprovecha-
miento de los Recursos Hidricos. 

20.2.2 	 Programa da las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). 

Su creaci6n surgi6 del interds mundial de 
proteger el medio ambiente, a fin de bus-
carle soluci6n a los problemas originados 
por la contaminaci6n y otras amenazas 
a la tierra. 

El area de acci6n que financia este orge-
nismo es la ejecucibn de proyectos sobre 
la contaminaci6n, la degradaci6n del suelo, 
la desertificaci6n, la ecolog(a de asenta-
mientos, efectos en el medio ambiente 
de las fuentes de energ(a, desastres natura-
les y la ordenaci6n del medio ambiente. 
El PNUMA ha estado relacionado con 
proyectos de prevenci6n de desastres na-
turales, pero actualmente no desarroila 
ninguna actividad en el pa 's. 

20.2.3 	 Organizacion de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentaci6n 
(FAO). 
La FAO es una entidad internacional que 
lucha contra la pobreza, la mal nutrici6n 
y el hambre que afligen a la mitad de la 
poblaci6n rnundial. Es una organizaci6n in-
dependiente que forma parte del grupo 
de organismos especializados de las Na 
ciones Unidas. 

Dentro de la gama de actividades que la 
corresponde desarrollar con el apoyo 
financiero del PNUD, se encuentran las 
siguientes: estudios, investigaciones y ac-
tividades pr~cticas en cuestiones del medio 
ambiente, tales como los problemas del 
agotamiento de los suelos, aridez de la 
tierra de pastoreo, suelo de bosques tropi-
cales, ordenaci6n, lucha integrada contra 
plagas, conservaci6n de recursos gen6ticos 
animales y vegetales, protecci6n de recursos 
pesqueros y normas de seguridad y ca-
lidad alimentarias. 

En el Salvador ha participado en mOltiples 
proyectos de conservaci6n de recursos na

turales, teniendo actualmente importante 
participac;6n en el Proyecto de Ordena
ci6n de la Cuenca del Rio Tarnulasco en 
Chalatenango, desarrolladoporel CENREN 
Para este Proyecto, desde su inicio en a
gosto de 1979, haste su finalizaci6n en di
ciembre de 1984, la FAO aport6 un to
tal de recursos financieros de (Y3.580.250. 
Tiene en la actualidad solamente un ex
perto asignado. 

20.2.40rganizaci6n Mundial do la Salud (OMS). 

Proporciona asistencia para mejora del me
dio humano en lo relacionado con la con
taminaci6n del aire, cl agua, el suelo, los 
alimentos y el ruido; los cuales provocar, 
graves consecuencias en e! medio am

beente con repercusiones pare la salud. 

20.2.5 	Organizaci6n Panamericana de la Salud 
(OPS). 

Forma parte de la Organizaci6n Mundial 
de la Salud (OMS) como una Oficina re
gional para las Americas quecontribuyea 
las investigaciones de la Brucelosis a tra
v6s del Centro Panamericano de Zoonosis 
(CEPANZO), con sede en Argentina. 

Asimismo, adelanta investigaciones relacio
nadas con esta enfermedad y la Fiebre Af
tosa por medio del centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa, cuya st.de se encuentra en 
Rio de Janeiro, Brasil. Es en estos campos 
en los que desde hate algunos ahios ha pro
porcionado asistencia t6cnica y otros recur
sos a El Salvador. 

20.2.6 	0rganizaci6n Meteorol6gica Mundial 
(OMM). 

Entre las actividades que despliega la 
OMM referentes al problema del medio 
ambiente, se destaca la ampliacibn de la 
red de control de la contaminaci6n general 
del aire, la cual permite obtener datos para
investigar las tendencies de la contamina
ci6n del aire a escala mundial. Asimismo, 
efecttja [a normalizaci6n de instrumentos. 
t6cnicas de concentraci6n y de medida, 
incluyendo el procesamiento y publica
ci6n de los datos. 

Otros aspectos importantes son la atenci6n 
que presta al posible impacto del cloro y 
los flurometanos sobre la cape de ozono 
(capa que protege al ser humano de cual
quier exceso de radiaci6n nociva de rayos
ultravioleta que proceden del sol y se pro
pagan 	a travs del espacio) a la contamina
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ci6n de aguas interiores, al efecto ecol6gi-
co de las actividades del hombre en la 
contaminaci6n de las aguas superficiales 
y subterr~neas; a los cambios de balance 
hfdrico de aguas saladas y aguas dulces 
en estuarios y zonas costeras. 

En El Salvador, esta organizaci6n ha pres-

tado amplia asesorfa al Servicio Meteoro-
I6gico del CENREN, por medio de mtilti
pies y variados proyoctos, ontre los que so 
destacan el Proyecto Hidrorneteorol6gico 
Centroamericano y los programas de capa-
citaci6n permanente en Hidrologia y Me-
teorolog fa. 

20.2.7 	Agencia pare el Desarrollo Internacional 
(AID) 

Es una dependencia del Departamento 
de Estado del Gobierno de los Estados 
Unidos de Amdrica que tiene como obje-
tivo apoyar a los pafses en desarrollo dis-
puestos a hacer un esfuerzo propio pa'i lo-
grar un progreso econ6mico y social mds
adecuado. En ese sentido, actualmente 

constituye la principal fuente de ayuda 


externa al pais, habiendo otorgado al MAG 
para pequehas obras de riego, mejoras de 
comunidades marginales, generaci6n de 
empleo en el sector piblico, cr6ditos para 
la reforma agraria, control integral de pla-
gas y apoyo al sector piblico que ejecuta 
la reforma agraria, un total de 0 383.7 
millones, de 1981 a 1984. 

Dentro de esta misma ayuda, en el Pro-
yecto de Generaci6n do Empleo del Sector 
Prblico, so cuenta para subproyectos do 
reforestaci6n y conservac6in do suelos, con 
un tota do 10 millones para el aio do 
1984. 

20.2.8 	 Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

La funci6n primordial de este Programa es 
estimular y favorecer el desarrollo econ6mi-
co y social, por medio de proyectos, super-
visi6n y coordinaci6n de la ayuda alimenta-
ria bilateral y multilateral, especialmente en 
situaciones de urgencia, 

La ayuda est orientada a proyectos refe-
ridos a movilizacin dea mano de obra 
desempheada; alimentacin do escolares; co-
Ionizacibn do tiorras; d~sarrollo comunita

rio, agrfcola, de recursos humanos, de 
obras piblicas y de la industria. 

Actualmente se ejecuta con ayuda de este 

programa, a travds del Banco de Fomento 
Agropecuario (BFA), el CENREN, el CEN-
TA y el Instituto Regulador de Abasteci-
mientos (IRA), el Proyecto denominado 

"Desarrollo Comunal por Cooperaci6n", el 
cual contempla actividades sobre refores
taci6n y conservaci6n de suelos, construe
ci6n de centros de salud y de obras de 
mejoramiento ambiental, tales como abaste
cimiento de agua, letrinizaci6n y mejora
mionto 	de la vivionda. 

20.2.9 	Otros Organismos 

Es interesante resaltar el papel fundamental 
de otros organismos internacionales de 
carcter financiero y t6cnico para la reahi
zaci6n de programas y proyectos relacio
nados con la conservaci6n de recursos na
turales y medioambientales. Dentro de los 
financieros sobresalen el Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial 
(BIRF) y otras entidades financieras inter
nacionales, y dentro de los t6cnicos, el Cen
tro Agron6mico Tropical de Investigaci6n 
y Enseianza (CArlE), que es una institu
ci6n regional que provee asistencia t6cnica, 
enseianza a nivel de maestria y capacita
ci6n. Actualmente ejecuta proyectos regio
nales de fuentes alternativas de energia 

(lefa) y de manejo de cuencas hidrogrdfi
cas. 

20.3 	 Principales organizaciones privadas y gru
pos civicos que participan en actividades 
relacionadas con los recursos naturales y 
del medio ambiente. 

20.3.1 	 Asociaci6n de Amigos d9 la Tierra. 
Con base en el Art. 20 de sus estatutos, "el 

-fin directo y principal de Arnigos de la 
Tierra, es el de promover la conservaci6n 
de los recursos naturales de El Salvador, 
creando el ambiente necesario en la cc cti
vidad para proteger y restaurar sus tierras, 
aguas, flora y fauna". 

Esta asociaci6n se ha mantenido b~sica

mente con el aporte de sus miembros V 
con algunas donaciones que le han otorga
do personas y entidades identificadas con 
sus fines. Su !abor ha consistido en desarro
liar una serie de campaias y actividades 
para lograr crear una conciencia ciudadana 
sobre la necesidad de conservar los recursos 
naturales del pais. Adem~s ha trabajado 
en proyectos con fines coordinamente con 
el Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 

Despu6s de varios aios de labor conserva
cionista, sus actividades se encuentran en
Ia actualidad suspend idas. 

20.3.2 	 Asociacion de Productores de Madera de 
El Salvador (PRODEMA). 
Los objetivos de esta organizaci6n son los 
siguientes: 
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a) 	 "Promover la producci6n, el procesa-
miento y la comercializaci6n de los 
productosalforestales en el pals, contribuyendo desarrollo econbmico y al 
bienestar del pueblo salvadorenio." 

b) 	 "Gestionar la promulgaci6n de leyes y 
la ernisi6n de reglamentos, acuerdos,tarifas 	y demnds disposiciones que favo-
trzan ya dumsri fories queproblemas 
rezcan la indlustria forestal." 

c) 	 "Ser 6rgano de consulta del Estado en 
todos aquellos asuntos relacionados con 
el desarrolo de la riqueza forestal del 
pa is." 

d) "Participar o colaborar en institucionesd) olaoraren"artcipa onstiucinesracional 
o asociaciones que tiendan a procurar 
mejores condiciones para el desarrollo 
de la industria forestal." 

e) 	 "Cooperar con el Gobiorno de la ReprO-
blica en todo cuanto se relacione con 
el desarrollo de la industria forestal
del 	pals." y 

f) 	 "Defender los intereses gremiales de sus 
asociados." 

Esta asociaci6n, a pesar de sus pocos ahos 
de existencia y de los escasos estimulos e 
incentivos econ6micos existentes en este 
campo, ha logrado desarrollar una magni-
fica labor de plantaciones forestales en las 
tierras de sus asociados. Se considera que 
con mds apoyo esta organizaci6n ser(a 
capaz de realizar aceleradamente la fo-
resterfa en El Salvador. 

20.3.3 	Sociadad do Ingenieros Agr6nomos de El 

Salvador (SIADES) 

Dentro de los objetivos de la sociedad, 
entre otros, se destacan: 

a) 	 Promover y velar por el progreso de la 

profesi6n agron6mica, de la agricultura, 
la ganaderia y demos actividades afi- 
nes, y 

b) 	 Velar por la utilizaci6n racional de los 
recursos naturales del pais. 

Esta sociedad agrupa a una buena cantidad 
de 	profesionales acaddmicos de las ciencias 
agron6micas y se sostiene a base de las con-
tribuciones de sus miembros. 

Se 	 considera que puede contribuir en pro-
graras 	de conservaci6n y desarrollo de los 
recursos naturales, pues muchos de sus 
socios 	 forman parte de las entidades del 
Estado 	 responsables de estas actividades. 

20.3.4 	Colegio de Bi6logos de El Salvador 
De acuerdo con e! Captulo 1ll, Art. 13, 
Anteproyecto de Decreto Legislativo, este 
Colegio 	tendria dentro 	de otras, las finalidades y atribuciones siguientes: 
a) 	 "Colaborar con el Estado participando 

en 	lborar cn l Esopcindoen 	 el estudio de Ia resolucibn do los 
nacionales en el campo de 

las Ciencias Biol6gicas." 
b) "Normar el desarrollo de a investiga

cibn biol6ica tanto en l sector ptia
co, bio bgiao y 
co como privado" y 

c) 	 "Velar por la restauraci6n y utilizaci6nde 	 los recursos naturales." 

Este Colegio est, integrado por profesio
nales que por su forrnaci6n t6cnico-cien
tifica, pueden participar efectivamente en 
un proceso sostenido de trabajo hacia la 
restauraci6n de los recursos naturales y 
ambientales del pa s. 

20.3.5 	Otros Grupos Civicos. 

En El Salvador existen varios grupos c(-.
vicos formados por j6venes y adultos moti
vados hacia el bien comnin, a trav6s de 
obras 	 de cardcter social y comunitario. 

Dentro de 6stos se distinguen por su labor 
patri6tica, noble y desinteresada, los Clu
bos 4C, la Asociaci6n de Muchachas Guias, 
los Boys Scouts, el Movirniento Nacional 
de Servicio Juvenil y los clubes de servi
cio siguientes: Club de Leones, Club de
Rotarios, Club de Amas de Casa Campesi
nas y otros. 

Estos g€rupos han participado en diferentes 
campaas de conservaci6n de recursos
naturales y se considera que constituyen 
un contingente humano y organizativo 
con 	 la suficiente motivaci6n para cualquier 
acci6n 	 que seemprendahacia el Iogro del 
ecodesarrollo en el pais. 

21. 	 ASPECTOS LEGALES 

En El Salvador, como en la mayoria de 
paises de Latinoam6rica, se presentan dos 

problemas fundamentales con respecto al 
ordenamiento legal sobre recursos naturales 
y medio ambiente. El primero es el de la 
diversidad de leyes, muchas de ellas obso
letas, lo que incide negativamente sobre
el manejo de los recursos naturales y 
ambientales. El segundo de los problemas
Io Lonstituye el hecho de que la legisla
ci6n que trata de los recursos naturales se 
encuentra dispersa o fraccionada. Esto sig
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nifica que cada uno de los recursos es tra-
tado en forma independiente y separada, 
y lo que e3 peor, un solo recurso es regu-
lado por varias leyes o administrado por va-
rias instituciones, resultando conflictos 
de competencia y rivalidad.s en ctianto a 
su uso y aprovechamiento. 

Por lo anterior resulta dif (cil hacer una 
exposici6n completa y ordenada de las 
regulaciones existentes sobre los recursos 
naturales. No obstante esa dispersi6n y des-
coordinaci6n legislativa sobre la materia, se 
tratarS de analizar la variedad de artfculos 
o disposiciones referentes a los recursos na-
turales que se encuentran diseminados en 
much(simos cuerpos legales diferentes 
-desde la Constituci6n Politica, C6digos 
(como el Civil, Penal y de Comercio), 
hasta los reglamentos ejecutivos- a fin de 
presentar un diagn6stico legal sintetizado 
sobre esta materia. 

21.1 Aspectos Constitucionales. 

Dada la trascendencia que tiene la Cons-
tituci6n, la cual es base de cualquier 
disposici6n legal que en el pars se emita, 
es imprescindible sehialar el marco cons-
titucional en el que aparecen los diferen-
tes recursos naturales, con relaci6n al me-
dio embiente. Par tanto, dste puede ser tin 
obst~culo o un instrumento para el desa-
rrollo del pars. En lo que a recursos na-
turales se refiere, la Constituci6n Polftica 
de 1962 es un cierto sentido de avanza-
da y aunque no se incorporaron en ella 
conceptos tan importantes como el de 
Patrimonio Natural, Io que si fue parcial-
mente inclufdo en la decretada en Diciem-
bre de 1,983, contiene disposiciones tan 
amplias que permiten que la legislaci6n 
secundaria se adecue los nuevos requeri-
mientos de la sociedad. 

En efecto, la Constituci6n de 1962, al se-
rhalar qud es lo que comprende el territo-
rio, define el 6mbit-, espacial dentro del 
cual el Estado ejerct, u poder. Desde otro 
punto de vista, la Constituci6n da el marco 
ecol6gico del pals, el cual comprende la 
superficie, el subsuelo, el espacio a6reo, 
el mar adyacente hasta la distancia de 
doscientas millas marinas (contadas desde 
la Ifnea de la mis baja marea), v el z6calo 
continental. Es decir que entre otros, 
la tierra, las minas y el aire son todos 
recursos naturales. 

Esto significa que el dominio, o sea el 
poder del Estado, se ejerce sobre los 
hombres que est~n dentro de ese terri-
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torio con relaci6n a las cosas en 61 com
prendidas. Lo anterior no quiere decir quo 
por ese hecho el Estado sea duefio del 
territorio, pues ello serfa la ncgaci6n 
del concepto do la propiedad privada, que 
es una instituci6n reconocida por la Cons
tituci6n; pero sf significa que se puede 
legislar a efecto de preservar el territorio 
y para que los recursos naturales sean usa
dos de manera racional y coordinada. Es
to est6 conforme con la teoria de la 
funci6n social de la propiedad que tambi~n 
tiene jerarquia constitucional. 

Conviene advertir que el subsuelo, de con
formidad al Art. 137 de la Constituci6ri 
Polftica de 1962 y el Art. 84 de la Consti
tuci6n de 1983, est-i nacionalizado. Es de 
propiedad nacional y los particulares s6lo 
pueden explotarlo por concesi6n del Esta
do. Siendo que una pare de los recursos 
naturaly, como los yacimientos minera
les y las Ilamadas aguas subterrneas, son 
parte del subsuelo, es logico concluir 

que esto son, por mandato de la Ley Fun
damental, propiedad estatal; es decir, bie
nes piblicos. Mzis adelante se ver, en 
otras leyes la ampliaci6n de la nacionali
zaci6n de las aguas que, de conformidad 
al C6digo Civil (Art. 576 y 577), eran 
considerados como de propiedad particu
lar. 
La misma disposici6n (Art. 8 de la Cons
tituci6n del 62 y Art. 84 de la de 1983) 
referentes al mar territorial hasta la dis
tancia d- doscientas millas marinas, in
corpora una gran masa de agua, su flora 
y su fauna y el lecho marino, todos los 
cuales son de suma importancia respecto 
a las posibilidades de desarrollo nacional. 

Siempre dentro del mismo ordenamiento 
constitucional, es del caso recordar el Art. 
205, de la Constituci6n de 1962 y Art. 
65 de la de 1983, los cuales establecen que
la salud es un bien piblico y que el Es
tado y los individuos estin obligados a velar 
por su conservaci6n y restablecimiento. 
Por tanto, el Eftado tiene el poder y la 
obligaci6n de regular el uso de los recursos 
naturales a fin de que no se ponga en pe
ligro la salud de los habitantes. Por esta 
vfa el estudio se adentra al amplio campo 
de la contaminaci6n y [a pr, ecci6n del me
dio ambiente. 

Todo Io anterior, rpidamenta reseiado 
demuestra que los poderes estatales no s6lo 
tienen la vla franca para emitir una correcta 
legislaci6n en materia do recursos naturales, 
sino que ademds estn a ello obligados. 



21.2 Legislaci6n ambiental especifica existente. 

Se harA referente ya no al ordenamientc 
sUpremo, sino al secundario. Para esto se 
prescindir6 del examen detallado de los 
diferentes cuerpos legales que rigen sobre 
los recursos naturales y se har6 una expo-
sici6n generalizada por recursos, de las 
caracteristicas mds sobresalientes de tal 
legislaci6n. 

21.2.1 Agua 

Como se ha puntualizado al principio de 
este an~lisis, en el pais no existe un con-
junto ordenado de leyes que reglamenten 
los asuntos relativos al agua. Las disposi-ciones al respecto se encuentran disemi-
nadas en diferentes cuerpos legales m 

En cuanto a la consideraci6n juridica de 
este recurso como bien de dominio ptiblico 
o privado, los criterios varfan de un pafs 
a otro; sin embargo, en El Salvador defini-
tivamente la tendencia es considerarlo co-
mo un bien piblico. De conformidad alArt. 137 de la Constituci6n Politica de 
A132, doelaue conucatna elrt. de1962, cone que se concatena el Art. 3 
de la Ley de Riego y Avenamiento, elagua 
es un "Bien Nacional". Se exceptian de 
lo anterior las aguas Iluvias captadas en 
embalses artificiales construidos por par-
ticulares, los cuales si. pueden ser pro-
piedad exclusiva de una persona natural 
o jurfdica. 
Antes de qae la Ley de Riego y Avenamien-
to declarara la nacionalizaci6n de los re-
cursos hidr~ulicos del pafs, existia de 
acuerdo con el C6digo Civil, alg6n tipo de 
aguas superficiales que pod(an ser ob-
jeto de la propiedad privada y exclusiva de 
los particulares. Pero a partir de la mencio-
nada Ley, todo aquel que pretende servirse 
de los recursos hidr~ulicos debe de obtener 
permiso o concesi6n de aprovechamiento 
de agua con fines de riego por parte de la 
Direcci6n General de Riego y Drenaje del 
MAG, ahora disuelta, pero sus funciones 
trasladadas hasta 1983 al CENREN y a 
partir de 1984, a@ CENTA. Dichos permi-sos o concesiones son extendidos siempre 
que tales aprovechmienitos no vayan en 
desarmonia y descoordinacin con los 
demos isos, yo que ha evitado ci tra-

deM6cue LIOS,h evtadoel ra-roo 
bajo desigual y discriminatorio en el uso 
de dicha riqueza que se observaba en le-
gislaciones ya derogadas, sin que esto 
quiera decir clue se han superado comple-
tamente los problemas. 

La falta de reglas precisas destinadas a fijar 
criterios para el establecimiento y determi-

naci6n de las prioridades en el uso y prefe
rencia de los recursos, fueron superados
por la pr~ctica constante. Esto fue posible 
dl habersa conferido prioridad a los abaste
cimientos de agua potable a las poblacio
nes, y preferencia a los propietarios cuyas 
tierras estaban mAs pr6ximas a las fuentes 
de donde proven(a la corriente, cuando se 
trataba de aprovechamiento con fines de 
riego. 

En conclusi6n, las leyes de la CEL, de la 

ANDA, y de Riego y Avenamiento, las 
cuales, si bien es cierto no contienen por 
completo todo lo necesario para centrali
zar el manejo y control de las aguas en unasola unidad rectora y en un solo cuerpo 
legal, al menos reflejan la preocupaci6n
del gobierno salvadorefio por reorientar el 

r6gimen juridico sobre ellas, especialmente 
en cuanto a la preservaci6n y regulaci6n de 
los tres usos b6sicos: potable, hidroelc
trico e hidroagricola. 
Por otra parte, a funci6n social de a pro-
Poa paa fucinocia y ar opiedad privada reconocida y garantizada 
por el Art. 137 de la Constituci6n Polfticade 1983, es un principio que debe enten
derse en el sentido de restricci6n o limita
ci6n del derecho de propiedad, con el fin 
de incrementar la producci6n, procuctivi
dad y aprovechamiento de los recursos 
naturales y extender los beneficios deriva
dos a un mayor nrmero d habitantes. 

Tal principio cobr6 vigencia en el pais con 
la emisi6n de leyes como la Foresial y la 
de Riego y Avenamiento. La primera con
firi6 competencia al Estado para la adminis
tracibn de todo el acervo forestal existen
te en el pafs y adem~s nacionaliz6 los bos
ques salados o hidrohal6filos de la zona 
costera. La segunda reserv6 el dominio 
de las aguas al Estado, el haber sido decla
radas 6stas bienes nacionales. 
Esta declaratoria, en clcaso de a Ley de 

Et d ea ien ecaso laa in-
Riego y Avenamiento, respondi a la in
quietud del gobierno de liberar para s las 
aguas privadas, con el prop6sito de contribuir al fomento dcl equilibrio ecolbgico 
que guardan los recursos agua, tierra, flora 
y fauna; erradicando de ese modo los usos 
y abusos que se venfan ejerciendo al ampa

del Cbdligo Civil. 

Entre los demos usos juridicos que nuestras 
leyes sefialan al agua, figuran los usos muni
cipales, los cuales estn en relaci6n directa 
con el desarrollo industrial, el crecim!ento 
de la poblaci6n y la expansi6n de las ciu
dades; todo lo cual obliga a los gobiernos 
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edilicios a que incluyan acciones legales a 
nivel de ordenanzas u otras disposiciones. 

21.2.2 Flora 

Hasta el 13 de marzo de 1973, la flora, a 
pesar de ser uno de los recursos naturales 
que m6s influyen en la protecci6n del me-
dio ambiente, se encontraba pr~cticamente 
releg.ada a un segundo o tercer lugar. El 
Estado no poseia los mecanismos legales 
especializados para hacer frente a un plo-
blema de tanta importancia, sobre todo 
en Io que at bosque se refiere. 

Antes de 1973 no habfa leyes completas 
que protegieran este recurso, sino algunos 
decretos dispersos como los nirmeros 115 
y 53 del Consejo de Gobierno Revolucio-
nario, de fechas 7 de abril de 1949 y 28 de 
mayo de 1969, respectivamente, y sus re-
formas posteriores, que trataban en pocos 
articulos qr.rca de la conservaci6n de los 
bosques salados en !a zona costera del 
pais y de sus respectivas regulaciones en 
cuanto at otorgamiento de licencias. Todo 
Io anterior era tratado sin la t~cnica co-
rrespondiente a esta materia. 

Vistos los antecedentes, era de impo,;'-.-ga-
ble necesidad la emisi6n de una ley que de 
manera global abarcara todos los aspectos 
forestales del pals. Para tal efecto, PI 13 
de marzo de 1973, se public6 Ia Ley Fo-
restal. Como consecuencia Ie esta se anu-
laron todas las disposicion,, legales o re-
glamentarias que se le oponian. Queda-
ron expresamente derogados todos los 
articulos de las teyes y decretos que se han 
mencionado, a exceci6n del Decreto No. 
53 (Reglamento .- a a Explotaci6n deBosquos Salados), et cual por-manece
vigente on todo lo quo no se opone a 
dicha Ley Forestat y hasta queo se mita lo 
Reglamonto de ehas (stima. 

Es importante sealar que la mencionada 
Ley, a pesar de tener ms de once afios de 
haber sido decretada, no estd suficiente-
mente dotada de las disposiciones jurfdi-
cas necesarias para hacer frente a un ver-
dadero proceso de manejo forestal y refo-
restaci6n. Ciertos articulos necesitan algu-
nas reforras o adiciones, asi como defini-
ciones politicas fundamentales por partedo los organismos encarf~ados do Ia trami-
tacibn y soluci n de ostos problemas. 

Uno de los grandes obst~culos que existen 
para, la mejor aplicaci6n de la Ley Forestal 
es la falta de sus reglamentos, puesto que 
sin ellos, los organismos ejecutivos seen-

cuentran seriamente manihtados para Ilevar 
adelante todas sus acciones. 

El objetivo general de la Ley Forestal es 
conservar, mejorar, restaurar, y acrecentar 
los recursos forestales del pafs, de acuerdo 
con los principios de uso mOIltiple y el apro
vechamiento'y manejo racional de los bos
ques y tierras forestales de la Naci6n. Se 
incluyen tambi~n los dems recursos natu
rales renovables que se declaren incluidos 
en la Ley y el desarrollo e integraci6n de la 
industria forestal. 
Para lograr el objetivo anterior, el Art. 4 

de la misma declar6 de "utilidad 
prblica" la conservaci6n y el incremento 
de los recursos forestales y su utilizaci6n 
con el m~xirno beneficio social, as( como 
tambi~n todas las actividades conducentes 
o conexas con dichos fines. El motivo de 
esta declaratoria es que de conformidad 
con el inciso 6ltimo del articulo mencio
nado, est~n sujetos a expropiaci6n los in
muebles necesarios para realizar las acti
vidades de m6rito. Al respecto, segn las 
leyes de la Repiblica, para poder iniciar 
juicios de expropiaci6n, es menester tal y 
como to extablece el Art. 138 de la Cons
tituci6n Politica de 1962 (Art. 106 de la 
Constituci6n de 1983), que preceda la de
claraci6n de "utilidad prblica". 

Se nota entonces que cuando no hay arre
glo previo o convencional con el propie
tario, la Ley Forestal cuenta con una 
instituci6n jurldica poderosa como es la 
EXPROPIACION, para lograr el cumpli
miento de sus fines. 

La Ley Forestal, do acuerdo con et Art. 28,nacionaliza los bosqiues salados o hidr-ohat6
ficos y determina que 6stos forman parte
del patrimonio forestal del Estado. Este 
se reserva el derecho de e)',plotarlos, pudiendo conceder autorizaciones para tra
bajar en ellos o en las tierras comprendi
das dentro de los mismos, siempre que el 
plan de la obra no contrarie las medidas de
 
protecci6n de tales bosques. Asimismo, se
 
permite, a travds de una concesi6n, el esta
blecimiento de chacalineras y salineras,
 
pero siempre sujetas a un plan general
 
de manejo forestal.
 
En Ia actualidad oxisten dos zonas protoc-
E aataia xse o oa rtc 
toras del suelo y por ende del bosque y delagua. La primera fue creada mediante el 
Decreto Ejecutivo No. 22, publicado en 
el D.O. No. 29, de fecha 12 de febrero de 
i974 y es denominada "Primera Zona Pro
tectora del Suelo en las Areas el Volc~n 
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de San Salvador y del Complejo Cerro San 
Jacinto y Sub-cuenca del Lago de Ilopan-
go". La segunda, "Zona Protectora delSuelo Chalatenango", fue cre~da rnediante 
Decreto ejecutivo No. 47, pblicado en el 
D.cretO. ej No. d d jnico eno 47, 97. 
D.C. No. 102 del 4 de junio de 1974. 

Tambidn, con relaci6n al recurso foresta! 
se han emitido instrurnentos legales bajo la 
Ley Bsica de la Reforma Agraria, la cual 
determina que los suelos de vocaci6n y 
uso estrictamente forestal est~n afectados 
en su totalidad y sujetos a ;o que al respec-
to dispone ia Ley Forestal. Sinembargo, 
en el proceso de Reforma Agraria, en tdr-
minos generales, no se ha contado con los 
recursos para Ilevar a la realidad esta dis-
posici6n. Por 6ltimo, de conformidad con 
el C6digo Penal Salvadorefio, el que sin ob-
servar las prescripciones legales o las dispo-
siciones emanadas de autoridad compe-
tente y con daio a la economia nacional, 
explotare bosques, cultivos o viveros p6-
blicos, ser6 sancionado con prisi6n de seis 
mess a un aho. Asirnismo, Ia persona qua 
difundiese una plaga vegetal perjudicialIa riqueza forestal de Ia nacibn, sera penadoa 
conrunoa torestal elaoEsoinic to preno-
con uno a tres aios. Esto indica detu-
paci6 que ha existido por evitar la destruc-en 
ci6n de este importantfsimo recurso natural 
del pais, pero que muchas veces por falta 
de voluntad o decisiones politicas se ha 
visto frustrado. 

21.2.3 Fauna 

La fauna, considerada como recurso natu-
ral, est6 sometido a la reglamentaci6n ju-
r dica del Estado. En algunos casos, espe-
cialmente por la carencia de normas jurf-
dicas apropiadas, el Estado puede estable-
cer y de hecho lo hace, disposiciones limi-
tativas al ejercicio de propiedad y de ex-
plotaci6n del mencionado recurso. 

Anteriormente la fauna que mts atenci6n 
legal tuvo fue la acu~tica marftima, puesto 
que se contaba con instrumentos legales 
como la Ley y Reglamento de Caza Mari
tima de 1955 y 1956, respectivamente, y 
la Ley de Fomento a la Pesca Maritima de 
Altura y Gran Altura, de 1970. 

Lo que se pretend ia era atender toda la 
actividad pesquera en lo relativo al aspecto 
marftimo. Pero to que en realidad sucedi6 
es que las mencionadas leyes, servian de 
modo exclusivo para que el Ministerio 
de Econom (a, a travs de la Direcci6n Ge-
neral de Comercio, Industria y Minerfa, 
Secci6n de Pesca, regulara 6nicamente los 
aspectos de concesi6n de licencias y benefi-

cios fiscales de las empresas dedicadas a la 
captura del camar6n y langostino. 

En cuanto a la fauna acu, tica continental, 
antes de promulgarse la Ley General delas Actividades Pesqueras el 14 de septiem
bre de 1981, nicamente existian en la 

antigua Ley Agraria ain vigente, seis art icu
los referentes a la prohibici6n de pescar 
con dinamita y en dpoca de reproducci6n. 
Asimismo en la Ley del Ramo Municipal, 
se encuentra un art iculo relacionado in
directamente a la pesca en rios y lagos. 
En la Ley de Policia, en la secci6n 27a., 
hay cinco articulos que hablan de prohi
bici6n de caza y pesca con uso de barbasco 
y dinamita. Por 6ltimo, hay algunas dispo
siciones punitivas relacionadas con la 
pesca en el c6digo civil, a la par de un plie
go de recomendaciones emanado del Mi
nisterio del Interior. 
Todo lo referente a la fauna acubtica 
mar(tima y continental, incluyendo Io 
anfibios, vino a raforzarsa en buena mana 
con la promulgaci6n de la citada Ley Gene
ral de las Actividades Pesqueras. Esta en
glob6 no s6to los dos tipos de pesca a que 
se ha hacho referenda, sino que abri6 !a 

materia pesquera, apoyando programas 
tales como los de acuicuttura, qua tanto 
beneficio le puden dejar a Ia pobtaci6n 
salvadorefia. 

Con respecto a la fauna terrestre y a6rea, 
desgraciadamente no existe legislacifn en 
el pafs. Esta situaci6n contribuye al dete
rioro y destrucci6n de este recurso a pesar 
de existir una organizaci6n piblica con 
oficinas especiales para su estudio y con
servaci6n. Por ejemplo, e Servicio de 
Parques Nacienales y Vida Silvestre del 
CENREN est6 continuamente haciendo 
estudios y recomendaciones en este sentido, 
pero por carecer de medios legales se le 
imposibilita atcanzar con facilidad los fines 
previstos. 

21.2.4 Suelo 

Legalmente se entiende por suelo la tierra 

6til al hombre. 

El suelo es un bien cuyo disfrute y uso est6 
al servicio de la comunidad. E objeto del 
Derecho Civil, como materia referida a los 
derechos reales, cuando se le considera 
sin referencia a determinada persona (Art. 
567 C); pero cuando se le enfoca como 
uno de los recursos naturales -m~s que 
objeto del Derecho Real- se le toma como 
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objeto destinado al uso general. Esto 6lti-
mo es de suma importancla dadas las espe-
ciales circunstancias geogr~ficas del pais. 

Asf, el suelo es considerado por las leyes 
tanto como objeto del Derecho Privado, 
como objeto del Derecho Ptblico. Incluso 
el uso del suelo puede estar sujeto al 
Derecho Internacional cuando, por ejem-
plo, El Salvador acepta que los suelos ubi-
cados m~s all del limite de las doscientas 
millas marinas sean fondos marinos (sue-
los) de patrimonio com~n de la humanidad. 

El suelo es un bien inmueble. Este puede
consuderre coobe iueol.denapee
considerarse como exclusivo de una perso-
na y entonces se esta frente a considera
ciones de Derecho Privado. En el caso de 
dominio del suelo por parte de la Naci6n, 
se Ilamar, estos terrenos bienes nacionales. 
Si adem~s su uso pertenece a todos los 
habitantes de la r. !ci6n, como el de las 
calles, plazas, caminos, parques, playas, 
etc., se Ilaman bienes nacionales de uso 
p6blico o bienes piblicos. Los bienes na-
cionales cuyo uso no pertenece general-
mente a los habitantes, se Ilaman bienes 
del Estado o bienes fiscales. 

En cuanto al z6calo (plataforma) conti-
nental y al lecho marino, comprendidos 
dentro de las doscientas millas, contadas 
desde la l inea de la m~s baja marea, eran 
considerados por la Constituci6n de 1962 
"parte del territorio"; y en la de 1983 se les 
considera enf~ticamente como "territorio 
de la Rep6blica sobre el cual El Salvador 
ejerce jurisdicci6n y soberanla" (Art. 
84). 

Vale Ia pena mencianar quo laLey Forestal, 
de confarmidad al Art. 45, Iabase para 
quo el Podor Ejecutiva en el Ram,) do Agri-
cultura y Ganaderia, previo dictamen del 
Servicio Forestal y efectuados los estudios 
respectivos, estableciera por Decreto 
zonas protectoras del suelo. En la actuali-
dad han sido establecidas dos de estas 
zonas, una en Chalatenango y la otra en 
San Salvador. En ambos casos sin embargo, 
el cumplimiento de esta legislaci6n ha sido 
escaso y~hasta nub. 

21.2.5 	 Espacio A6reo. 
Es el espacio ubicado en l ineas perpendicu-
lares sobre el territorio terrestre y mariti-
mo del Estado. Comprende principalmente 
el aire, las ondas horizontales y la radiaci6n 
solar y c6smica. Entendido el espacio 
a6reo como parte del territorio de la Re-
piblica, qurda sometido exclusivamnente a 
la jurisdiccion estatal. 

Actualmente en el pafs no existe legisla
ci6n secundaria respecto al espacio a6reo. 
No obstante existen oficinas gubernamen
tales relacionadas con este recurso, tales 
como el Servicio Meteorol6gico del MAG, 
encargado de estudiar los fen6menos at
mcsf6ricos, que incluyen no s6lo la fisica, 
quimica y dinimica do la atm6sfera, sino 
muchos efectos de ella sobre la superficie 
terrestre, los oc~anos y la vida en general. 
En efecto, el Estado no posee una legis
laci6n especializada que le permita desa
rrollar con verdadera propiedad sus activi

dac'es, sino m s que todo, su desenvolvi
miento en este campo est6 basado en 
convenios internacionales suscritos. 

Dentro de las acciones de defensa agrope
cuaria, 6nicamente podria mencionarse el 
Decreto No. 89, del 25 de septiembre de 
1968, que regula la aplicaci6n de insectici
das mediante el sistema "Ultra Bajo Volu
men", el cual contiene disposiciones que 
norman el tratamiento con suma precau
ci6n de dichos insumos, para evitar la 
contaminaci6n de la atm6sfera y demos 
recursos naturales. En igual circunstancia 
est6 la Ley de Control de Pesticidas, Fer
tilizantes y Productos para uso Agropecua
rio, en la que aparecen algunos articulos 
referentes a la protecci6n del aire, de los 
animales y del hombre. 

21.1.6 	 Mini 
Comprende los yacimientos minerales, s6li
dos, I 'quidos (petr6leo) o gaseLsos (hidrocar
buros y vapoies end6genos aptos para pro
ducir energia). 

Definitivamente, este recurso natural, de
acuerdo con el an~lisis constitucional que 
se presenta al principio, y a otros cuerpos 
legales, debe ser considerado propiedad es
tatal, puesto que incluso la mayor parte 
de 61 se encuentra en el subsuelo del pais. 

No obstante Io anterior, es importante 
referirse a las dos 6nicas leyes que pr~cti
camente regulan Io concerniente a esta 
materia. 
En primer lugar, el C6digo do Minora do 
1922, y su Ley Complementaria de Mineria, 

de 1953, declaran que el Estado es dueho 
de todos los minerales o sustancias que en 
vetas, mantos, masas o yacimientos, consti
tuyen dep6sitos cuya naturaleza sea dis
tinta de los componentes de los terrenos. 
Incluidos en 6sta son: los minerales de los 
que se extraigan metales o metaloides utili
zados en la industria y los yacimientos de 
las piedras preciosas; los productos deri
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vados de la descomposici6n de las rocas, 
cuando su explotaci6n necesite trabajo sub-
terr~neo; los fosfatos susceptibles de ser 
utilizados como fertilizantes; y los com-
bustibles minerales s6lidos. 

La segunda es la Ley de Hidrocarburos, de 
1961, 6sta sehala en su art iculo tercero que 
los hidrocarburos, cualesquiera que sea el 
estado fisico o forma en que se encuen-
tren en el territorio, son de propiedad del 
Estado, como tambin lo son todas las sus-
tancias que se encuentren asociadas a los 
hidrocarburos en la explotaci6n. 

21.2.7 	 Energia y Paisaje. 

En ve, 'ad para poder reconocer la energia 
como .curso natural, se le dEbe considerar 
como un producto o derivado de otro re-
curso i,.atural. Uno de los m~s claros ejem-
plos, es lo que se refiere a la energ(a hidroe-
ldctrica, la cual se deriva esencialmente de 
la acci6n del aaua. 

Se presenta tambi~n el caso de la energ'a 
proveniente de los hidrocarburos cuya ex-
plotaci6n y exploraci6n corresponde exclu-
sivamente, de conformidad con la Ley de 
Hidrocarburos de 1981, a la CEL, la cual 
podr(a realizar las actividades mencionadas 
por si, o mediante contrato de operaci6n 
de prestaci6n de servicios. Todas las sustan-
cias que se encuentren asociadas a los hi-
drocarburos en explotaci6n pertenecen al 
Estado y su adrninistraci6n y aprovecha-
miento le corresponden a la CEL. 

Es de tal trascendencia la conservaci6n de 
este recurso que el Estado lo ha declarado 
de utilidclad pblica y de inter6s social y 
su aprovechamiento responde a la Politica 
Social del Estado, con el objeto de que los 
ingresos que genere, beneficien y promue-
van al desarrollo integral del pais. 

Finalmente, el recurso paisaje es Ilamado 
tambion en ei pais rocurso panora mico o 

constituido por los liugar-s cuyabelleza 	 sirve para la recreaci6n y para pro-

mover riqueza con el turismo. La Ley del 
Instituto Salvadoreho de Turismo (ISTU), 
publicada en el D.O. No. 10, Tomo 130, 
del 5 de junio de 1963, contempla dichos 
aspectos. 

21.3 	 Legislaci6n Ambiental Especffica en Trmi-
te de Aprobaci6n. 

Con relaci6n a este tema se presenta el mis-
mo problema que se da en la mayor parte 
de los 	 pa(ses de Latinoam6rica Es decir 

que con base en necesidades coyunturales 
se preparan anteproyectos de leyes o de 
reglamentos que muchas veces, despu6s 
de ser 	elaborados quedan completamente 
en el olvido. Ejemplo de ello es el caso de 
la Ley 	General de Aguas, cuyo objetivo es 
regular 	 la acci6n humana sobre este recur
so y para que su aprovechamiento se haga 
en la forma m~s conveniente al bien comtin. 
Con tal fin, se regula el uso miltiple del 
agua y 	su protecci6n, control y vigilancia, 
creando mecanismos adecuados para la 
coordinaci6n entre la pol(tica, la planifi
caci6n 	 y la administraci6n h(drica. Este 
proyecto se encuentra archivado desde ha
ce algtin tiempo en la Asamblea Legi,;la
tiva. 
Por otra parte, se cuenta en el MAG con los 
anteproyectos de Ia Ley de Vida Silvestre y 
Ley de Parques Nacionales y Reservas Equi
valentes, con los cuales se pretende Ilenar el 
vac(o legal que se ha planteado en el trans
curso del presente estudio y que beneficia
rian especialmente la conservaci6n del re
curso flora y fauna. 
El primero de esos anteproyectos busca el 
establecimiento de una ley que logre de
tener y, sobre todo, obtener un uso produc
tivo de los numerosos elementos que la 
integran. El segundo, o sea el proyecto de 
Ley de Parques Nacionales y Reservas 
Equivalentes, se considera que es la 6nica 
forma rpal ronncida de perpetuar los recur
sos naturales biol6gicos restantes del pais, 
para uso y beneficio de todos los salvado
reios. En efecto, una gran mayoria de los 
recursos mencionados no pueden sobre
vivir fuera de las 6reas naturales especifi
cas donde habitan. Adem~s, son muy 
pocas las Areas silvestres en el pais asigna
das a la recreaci6n ptiblica al aire libre, a 
la educaci6n ambiental, al turismo y a la 
investigaci6n cientifica. 
Existe tambi6n en el MAG el proyecto 

do una Ley de Sanidad Agropocuaria, cuyo 
fin es la protecci6n unitaria e integral de 
los recursos naturales renovables (agricola,ganadero, pesquero, forestal, hidrico y 

otros), mediante el diagn6stico, la preven
cion, el control y la erradicaci6n de plagas 
y enfermedades que disminuyen el rendi
miento, o provoquen la destrucci6n de 
tales recursos. 
Por 6ltimo, se cuenta con dos proyectos 
de reglamento: el de la Ley Forestal a 
nivel del CENREN y el de la Ley General 
de las Actividades Pesqueras en el CENDE-
PESCA, los cuales se encuentran listos 
para ser sometidos a consideraci6n del 
Poder Ejecutivo para su aprobaci6n final. 
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CUARTA PARTE 

POLITICAS, PLANIFICACION, PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Para poner en marcha las recomendaciones 
del PAES mediante el establecimiento de 
planes, programas y proyectos priorita-
rios, es necesario partir de la base cien
tifica existente y de los conocimientos 
desarrollados desde hace tiempo en el 
pais. Hasta ahora, la falta de acciones con-
cretas masivas para Ia conservaci6n y uso 
racional de los recursos iraturales, no se 
debe a la carencia de documentaci6n ni de 
recomendaciones previas al respecto. Va-
liosa documentaci6n, adems de una filo-
soffa conservacionista, han estado disponi-
bles durante cuarenta ahos, ante los respon-
sables de las decisiones al m~s alto nivel.Por ejemplo, en 1938 Dickey y Van Ros-

jen subien 193Docey y ran "So-
sem, elos 
bre las Aves en El Salvador", ilustran y 
sehalan con claridad una marcada reduc-
ci6n de la diversidad biol6gica, asi como 
la desaparici6n de algunos bosques ente-
ros en el pafs. 

La Asociaci6n "Amigos de la Tierra", fun-
dada en 1946 en El Salvador, fue la primera 
de esta clase de actividades para la conser-
vaci6n ambiental en Latinoam6rica, y sir-
vi6 de ejemplo en airos posteriores para la 
organizaci6n de grupos similares en otros 
parses que tomaron el nombre de "Ami-
gos", tales como Friends of the Eartch en 
los Estados Unidos de Am6rica y Amigos 
del Bosque en Guatemala. 

En esa 6poca el cientffico Guillermo 
Vogt, contempor~neo de los fundadores y 
primeros miembros dle los "Amigos de 
la Tierra", publica la obra "El Hombre y 
la Tierra" Este libro fue publicado en 
1947 por el Ministerio de Cultura, sem-
brando asi las primeras semillas del pensa-
miento conservacionista a escala n3cional.En uno de sus p, rrafos se lee:muiains 

"El porvenir de El Salvador -y de su pue-
blo- se halla escrito en la faz de la tierra. 
Pues la tierra es como un rostro humano. 
Su expresi6n puede ser amable o cruel. 
Puede ihdicar juventud y fuerza o vejez y 
debilidad. Puede decir: "Ven a mi, yo te 
alimentar6 y te cuidar6". Puede decir: 
"Vete, estoy agotada y nada tengo para ti". 
Es un hecho crudo, pero indiscutible, que 
en gran parte de El Salvador la capa supe-
rior de tierra va adelgazando. No s6lo cada 
aio, sino cada mes, cada semana, cada 
dia" (pp. 17 y 54). 

Otro libro de Vogt, "The Population of E-1 

Salvador and Its Natural Resources" (1946) 
ya habia destacado los problemas, tanto 
del crecimiento poblacional como del am
biente, y hecho hincapi6 en las necesidades 
y posibilidades de la conservaci6n de los 
recursos naturales para fortalecer el proceso 
de desarrollo econ6mico. 

Vogt prest6 atenc16n especial al impacto 
potencial de la destrucci6n de la cuenca 
del rio Lempa, aguas arriba de la presa 
"5 de Noviembre", la primera fuente de 
energia hidroel6ctrica en El Salvador, ter
minada en 1954, (Comments on a Brief 
Reconnaissance of Resource Use, Progress 
and Conservation Nr'-rl in Some Latin 
American Countries, en 1963',. 
Muchos elenentos fundamentales do un 
plan regional de aprovechamiento de Iapa einld poehmet el 
zona costera, se podrian haber basado endatos y conceptos del libro "Die Kuste 
von El Salvador", por el Ministerio de Ed
caci6n en 1976. 

En su mayoria, los estudios y libros inicia
les sobre conservaci6n de recursos naturales,
 

no fueron publicados en espaiol, lo que 
representa una seria falta de visi6n de las 
autoridacdes respectivas del pafs, al dejar 
que los cientificos se aprovecharan de sus 
estadfas en El Salvador para hacer sus pro
pias invetigaciones, sin provecho directo 
para el pueblo salvadoreFio. Por eso, lasinstituciones nacionales e internacionales
deben r c oratds l edioa s 
deben procurar por todos los medios a su 
alcance, que los resultados de la investiga
ci6n cientffica hecha en el pafs, se publi
quen principalmente en espaiol. 
El Instituto Tropical de InvestigacionecElrinstotumoeTropsclddolonv"stigocion
Cientfficas (ITIC), que fue parte de la Uni
versidad de El Salvador, se estableci6 en 
1952, y por su medio se publicaron muchos 
estudios valiosos desde sus inicios hasta 
fines deIa misma decada. La revista "Co
municaciones" del ITIC constituye andeITCcntuy an 
una fuente de datos, informaciones impor
tantes. En fecha posterior, los esfuerzos del 
Departamento de Biologfa de la misma 
Universidad, aportaron importante investi
gaci6n cientifica relacionada con la biolo
gia, ecologia y medio ambiente del pais, 
incluyendo uno de los m~s valiosos estudios 
sobre el control biol6gico de plagas del 
algod6n. Dichos estudios se encuentran 
en las "Comunicaciones" de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades de la citada 
Universidad. Estas mismas publicaciones 
contienen el estudio "Las Mariposas de El 
Salvador" (Serrano y Serrano, 1972), que 
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no s61o es de suma importancia para la 
investigaci6n biol6gica a nivel centroameri-
cano, sino que llama la atenci6n porque en 
61 se destaca [a seria reducci6n de numero-
sos insectos importanes en la funci6n de 
los ecosistemas naturales. AdeAs de las 
publicaciones anteriores, la Editorial Uni-
versitaria edit6 otras importantes obras de 
las ciencias biol6gicas; pot ejemplo "Ma-
nual de las Aves de El Salvador" (Rand 
y Treylor, 1954). 

Otro estudio, con un enfoque m~s conser-
vacionista, es "Cien Aves de El Salvador" 
(Thurber, 1977), editado por I Ministe-
rio de Educaci6n. 

La fundaci6n Herbert De Sola, que ha desa-
rrollado varias acciones conservacionistas, 
auspici6 la publicaci6n "Conservaci6n Am
biental de El Salvador" (Daugherty, 1974), 
la cual propone cuatro recomendaciones 
principales: 1. El establecimiento ael Par-
que Nacional y Refugio Silvestre de Monte-
cristo, como primer parque de un sisterna 
nacional; 2. Elaboraci6n de un plan nacio-
nal de aprovechamiento de la tierra; 3. Im-
plantaci6n de un programa educacional de 
conservaci6n, y 4. Formulaci6n y declara- 
ci6n de una poiftica demogrfica nacional. 

De haberse puesto en pr~ctica estas reco-
mendaciones hace una d6cada, se hubiera 
dado un paso significativo hacia el logro 
de un medio natural y humano de mejor 
cal idad. 

Mediante las anteriores acciones, se preten-
dia entre otros objetivos, la protecci6n de 
ia mayor Area del bosque nebuloso de Mon-
tecristo, como parte del proyecto de pro-
tecci6n de la cuenca del rio San Josd. Sin 
embargo, la conservaci6n de dicha Area to-
davia no ha sido establecida dentro de un 
marco legal que permita su adecuada y 
continuada administraci6n, sin riesgo de 
que pueda ser destruida. Las otras reco-
mendaciones de dicha publicaci6n fueron 
en su totalidad inoradas, lo cual es otro 
ejemplo de la p6rdida de oportunidades 
para emprender acciones tendentes a la 
conservaci6n de los recursos naturales 
en el pais. 

La creaci6n de la Unidad de Parques Na-
cionales y de Fauna Silvestre del Servicio 
Forestal de la Direcci6n General de Recur-
sos Ndturales Renovables del MAG, en 
1974, marc6 un jal6n fundamental en la 
evoluci6n del movimiento conservacionista 
en El Salvador. Dicha unidad fue converti-

nales y Vida Silvestre del ISREN, ahora 
CENREN. A pesar de que en la actualidad 
enfrenta problemas institucionales y finan
cieros, este Servicio ha logrado producir 
valiosos estudios cientificos, asr coio 
acciones y demostraciones concretas a ni
vel de campo. 

El estudio de Browning (1971) "El Salva
dor: Landscape and Society" (publicado 
en espahiol "El Salvador: El Hombre y 
la Tierra", 1977, por el Ministerio de Edu
caci6n), comprende una investigaci6n deta
flada del uso y tenencia de la tierra dcsde 
la .poca precolombina, y constituye, 
adems, un punto de referencia importante 

para la planificacion 3ctual y un marco 
conceptual para la reforma agraria en 
proceso. 

Otro aporte de sumno interds sobre el aspec
to ambiental para El Salvador, fue la publi
caci6n de Serrano (1978), bajo los auspi
cios de la Fundaci6n Herbert De Soa: 
"Sobrevivencia o Extinci6n: El Dilema de 
Nuestra Fauna". Esta contiene una vehe
mente exihortaci6n para que se proteja la 
fauna silvestre, no con base en el sentimen
talismo sino en la investigaci6n y justifica
ci6n cientificas, en su notable valor eco
n6mico y social y en el imperativo moral 
de la sociedad salvadorefia, hacia la con
servaci6n de estos recursos. 

La Facultad de Estudios Ambientales de la 
Universidad de York (Toronto, Canad6) 36/ 

Conjuntamente con el Departamento de 
Biolog'a de la Universidad de El Salvador, 
la Direcci6n General de Recursos Naturales 
Reniovables (MAG); la Direcci6n General de 
Cultura, Juventud y Deportes del Minis
terio de Educaci6n y la Comisi6n Ejecutiva 
Hidroel6ctrica cGl Rio Lempa (CEL), aus
piciaron las investigaciones de campo de 
varios estudiantes de post-grado, salvadore
ios y "canadienses, para la maestr(a sobre 

temas ambientales, de recursos naturales 
y ecologia aplicada en El Salvador. Estos 
incluyen la tesis de Hamil (1975), Su
rawski (1977), Price (1977), L6pez-Zepe
da (1977), Yanes (1978) y Ewert (1978). 

Mientras tanto, la Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional (ACDI, CIDA)
participaba con el MIPLAN. el MAG y 
la Universidad de El Salvador, en la aplica
ci6n del concepto de ecodesarrollo. Aun
que los proyectos iniciales se truncaron a 
causa de la situaci6n conflictiva imperante 
en el pals, fue posible concentrar el resul

36/ Faculty of Enviromental Studies, York University, 4700 
da, en 1981, en servicio de Parques Nacio- Keele Street, Toronto, Ontario, Canad6 M I I 2R2. 
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tado del trabajo anterior en varias publica-
ciones, entre ellas, "Estrategias de Ecode-
sarrollo para El Salvador" (Daugherty, 
Jeanneret-Grosjean y Fletcher, 1978, tam-
bidn en ingl6s y franc6s). Estas presentan el 
concepto de ecodesarrollo y el disefio de 
distintos proyectos para lograr sus objeti-
vos y finalidades: la satisfacci6n de las ne-
cesidades bsicas humanas, por medio de 
la autodependencia y el sano desarrollo 
ecol6gico. Tambi~n se publicaron varias 
bibliograffas del medio arnbiente salvado-
rehio, ecodesarrollo y ecologia tropical 
(Salas, 1980; Daugherty, 1980). 

De igual manera, tampoco ha faltado una 
polftica ambiental declarada y escrita. 
Segin el "Plan de Desarrollo Econ6mico 
y Social", 1973-1977 de CONAPLAN. 

"Los recursos naturales renovables, en espe-
cial ealsuelo y el agua. constituyen la basematerial de la econornfa del pals. En efec-
to, de ellos depende la satisfacci6n de alre-to de los ide demane-epn lasaisfain 
dedor de un 90 por ciento de a demanda 
de alimentos y materias primas agropecua-
rias, asi como dasexportaciones que pro-
porcionan cerca del 70 por ciento de las 
divisas totales. Lo anterior adquiere r or 
importancia si se tiene en cuenta que El 
Salvador tiene una cantidad limitada de 
estos recursos, lo que determina que ellos 
deben ser racionalmente explotados. Esta 
situaci6n determina la necesidad de una 
politica general de conservaci6n que ade-
m~s de cuidar el buen uso del recurso, se 
traduzca en acciones concretas que permi-
tan la recuperaci6n de los recursos ya de-
teriorados." 

Asimismo, existe la Ley Forestal (Decreto 
No. 268 de 1973), la cual declara la impor-
tancia de los bosques del pais, regula la 
tala de ,rboles y promueve la reforesta-
ci6n y el establecimiento de parques na-
cionales. Con respecto a lo 6ltimo, la Ley 
Forestal expresa: 

"Art. 47.-Decldrase de utilidad pmblica el 
establecimiento, conservaci6n, protecci6n, 
vigilancia, cuidado y acondicionamiento de 
parques nacionales o reservas equivalentes. 
Los terrenos comprendidos dentro de los 
parques nacionales o reservas equivalentes 
se consideran bienes nacionales de uso 
prblico. Si el establecimiento de un parque 
nacional o reservas equivalentes requiere 
terrenos de dominio privado, 6stos ser~n 
adquiridos por el Estado voluntaria o forzo-
samente." 

De acuerdo con el "Plan Nacional Bienestar 
para Todos", 1978-1982, El Salvador ha
bla obtenido durante el periodo 1962
1977 un nivel notable de crecimiento eco
n6mico. Sin embargo, 6sto a6n se conside
raba insatisfactorio, dadas las demandas 
y necesidades sociales, la presi6n ejercida 
por el rpido crecimiento demogrfico y 
la baja producci6n y productividad agraria, 
resultante del mal uso de los recursos na
turales. Con el fin de satisfacer estas nuevas 
demandas y necesidades sociales, el gobier
no se habia comprometido a alcanzar una 
taza de crecimiento acelerado de la econo

mfa, por medio de 54 "Programas Estra
t~gicos". En este Plan se proponia un 
modelo de desarrollo de economfa neocl,
sica, basado casi completamente en las fuer
zas del mercado libre. No obstante, habia 
muchas indicaciones de oportunidades de 
acci6n conforme a principios y conceptos
de ecodesarrollo, las cuales podrian haberse 
aprovechado, a pesar de la falta de un enfoque general integrado. El plan se refiere, 
ougeraingad.Eplnsrfee. 

por eiemplo, al desarrollo de los recursos 
naturales y de fuentes de energia renova
bles, tecnologia apropiada, educaci6n e in
vestigaci6n ambiental, uso racional de re
cursos y hace nfasis en la participaci6n 
ciudadana para identificar sus posibles solu
ciones. 

Sin embargo, las decisiones del Estado igno
raron la evidencia cientifica y sus propios 
planes y estrategias. En forma similar, se 
ha marginado la necesidad de afrontar los 
problemas de restauraci6n ecol6gica y la 
conservaci6n y el uso apropiado de los re
curgos naturales. Las acciones del gobierno 
han reflejado ms los motivos politicos y 
las demandas de un pequeho pero fuerte 
sector, para mantener intacto el sistema de 
tenencia y uso de la tierra; la aplicaci6n de 
estilos de desarrollo de otros paises no 
apropiados para el mejoramiento y bienes
tar del pueblo; el deseo de desarrollarse 
utilizando tecnologias extranjeras y sofisti
cadas no aptas para ecosistemas tropicales; 
y, principalmente, la falta de una visi6n 
futurista que se oriente verdaderamente a 
la satisfacci6n de las necesidades y aspira
ciones del pueblo salvadoreio. 

Mientras en El Salvador no se tenga una vi
si6n conservacionista al nivel ms alto, ni 
se aplique este nuevo estilo de desarrollo 
sostenido ecol6gicamente con implicaci6n 
de una politica ambiental nacional, y mien
tras, por otra parte, el pueblo no se con
cientice de la problemtica ambiental y 
de la p6rdida continua de los recursos na
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turales, el pafs estari destinado a peores 
condiciones econ6micas y a un desequili-
brio social ms profundo. 

La resoluci6n de la problem~tica ambien-
tal y la puesta en marcha de un proceso 
de verdadero desarrollo, ecol6gicamente
"sano", dependen del entrenamiento del 
recurso humano por medio de la capacita-
ci6n, formaci6n y concientizaci6n de los 
responsables de las decisiones, asi como 
de la toma de conciencia del pueblo por 
medio de programas inasivos de educaci6n 
ambiental en todos los sectores. 

22. 	 EL PROBLEMA AMBIENTAL Y LA 
NECESIDAD DE LA ACCION SOCIAL 
PARA AFRONTARLO. 

La problem~tica del medio ambiente en 
cualquier pais se encuentra definida por la 
interacci6n de los factores esenciales si-
guientes: a) los recursos naturales existen
tes y las condiciones de la naturaleza que 
rigen su disponibilidad, preservacion y cre
cirniento; b) la forma en que la sociedad 
humana usa y administra tales recursos. 

Las condiciones ambientales de El Salvador, 
pais ubicado en la zona tropical, son ade
cuadas para la preservaci6n e increm nto 
de los recursos naturales. La disponibili
dad de agua, luz, temperatura es favorable 
para que tales recursos se desarrollen pie
namente. 

Al observar el avanzado estado de dete
rioro en que se encuentran los recursos 
naturales en El Salvador, se concluye que 
ha sido su poblaci6n, obligada por las 
circunstancias econ6micas y sociales, la que 
ha interferido sobre su medio ambiente, 
alterando las condiciones naturales y el 
equilibrio ecol6gico indispensables para su 
propia supervivencia. 

La poblaci6n salvadorehia incide en dos 
formas sobre su medio ambiente: por su 
densidad y por sus acciones. La primera 
indiscutiblemente es adversa, pero no la de 
mayor importancia, pues la densidad po-
blacional (cerca de 214 habitantes por 
Km2 de Area total, en 1980) es superada, 
incluso con amplitud, por varios otros 
paises que no s6lo mantienen sus riquezas 
naturales, sino que las incrementan consi-
derablemente. 

Las acciones de la poblaci6n sobre sus re-
cursos est~n determinadas por un conjunto 
de valores, en gran medida interrelaciona-
dos muy complejamente, tales como: la 
educaci6n, la estructura organizacional, el 

estilo y nivel de desarrollo, la relaci6n 
hombre/ambiente, y otros de menor con
notaci6n. 

Hasta ahora todos estos valores han condu
cido hacia una relaci6n desarm6nica entre 
el hombre salvadoreio y su medio ambien
te. Las causas fundamentales del problema 
ambiental en El Salvador est~n determina
das por la estructura y las condiciones 
socioecon6micas. Estas condiciones pro
gresivamente criticas en los 6ltimos tiem-" 
pos, deber~n ser modificadas an la medida 
de lo necesario para lograr aliminar las 
causas directas del problema, en beneficio 
de efectos posteriores, menos dafiinos sobre 
el medio ambiente. Tudo parece evidenciar 
que hasta 3hora se han tratado de corregir 

los efectos del problema, sin lograr -como 
es l6gico esperar- ning6n resultado media
namente positivo y sostenible. 

- . 
FOTO No. 27- Focos de contaminacibn en el R(o Acelhuate, al 
Sur de la ciudad de San Salvador, debido a la falta de polfticas 
adecuadas.
 

La actitud mental del salvadorehio frente a 
sus recursos naturales deber6 ser cambiada, 
pero es indispensable que simult~neamente 
se le ofrezcan opciones viables para satis
facer sus requerimientos vitales apremian
tes. Mientras lo 61timo no ocurra ser6 im
posible lograr resultados positivos en la 
lucha por la preservaci6n del medio am
biente. 
Ninguna actividad proambientalista puede 
lograr 6xito en El Salvador, si no cuenta 
con el apoyo y la decidida participaci6n 
de su poblaci6n. Y 6sta jams podrS aportar 
su ayuda, si no dispone de opciones inme
diatas para solucionar sus propias necesi
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dades de sobrevivencia. Como un factor 
coadyuvante -de gran imnortancia com-
plementaria- se deberS educar V reorientar 

chamiento 
medida de 
desechos. 

para fines 
lo posible, 

productivos, en la 
de los efluentes y 

a la poblaci6n hacia un mayor respeto y 
aprecio por su entorno ffsico; y sto no 
s61o incluye los recursos naturales, sin 
tanibidn al hombre mismo. 

El disefio de tecnologra actecuada para 
ogrartales objetivos 37/ 
El ecodesarrollo hace dnfasis en que los fac-

Acciones de este tipo, con el amplio apoyo tores econ6micos, sociales, tecnol6gicos y 
de la poblaci6n, s6lo podrn realizarse con biol6gicos estn en tal forma relacionados 
grandes esfuerzos por parte de todos los y presentan tal interdependencia, que 
sectores de la sociedad, y s6lo generar~n existe una necesidad objetiva de conside
resultados beneficiosos a mediano y largo rar la satisfacci6n de las necesidades bisi
plazo; sin embargo, dstos serfan unos io- cas en ur, marco econ6mico-ecol6gico. 
gros sostenidos, con alg6n grado de irre-
versibilidad. El prop6sito es diffcil de lo-
grar, pues se trata de cambiar al hembre de 
este pafs, convirti6ndolo do un depredador 

El ecodesarrollo como proceso planificado 
de cambio social tiene como gran prioridad 
la acci6n en el 6mbito estructural del pro
blema del desarrollo y la conservaci6n am

en un conseivador de sus recursos. Est3 biental, al enfatizar la necesidad de con
parece sr :a 6nica posibilidad de que las centrar esfuerzos en la identificaci6n de 
futuras gneraciones do salvadorefios pue- las influencias y restricciones que la bi6sfe
dan disfrutar de una calidad de vida com- ra plantea para la onsecuci6n de ciertos 
patible con los valoreshumano.ojtvseo~io-oils propios del ser objetivos econ6mico-sociales. Se trata d(etaad

implantar un estilo de desarrollo que 

23. EL 
EN 

ENFOQUE DEL ECODESARROL.LO 
LA PLANIFICACION DEL DESA-

erradique los pioblemas medio-ambienta
les estructurales, generados por los estilos
dominantes. 

RROLLO. 

El tdrmino "Ecodesarrollo" fue usado oni-
ginalmente por M.F. Strong, Director Eje-
cutivo del Programa de las Naciones Uni-

En este nuevo estilo de desarrollo, el uso
rac;onal de los recursos naturales consti
tuye un requisito para satisfacer, en forma 
permanente, las necesidades b~sicas de la 

das para el Medio Ambiente (PNUMA), 
en su Ponencia ante la primera reuni6n 
del Consejo de Administraci6n de dicho 

poblacion. Dado que los factores econ6mi
cos, sociales, tecnol6gicos y biol6gicos 
en el medio ambiente humano est~n in-

Organisrno, en Ginebra, en 1973. terrelacionados, existe la necesidad de 

El ecodesarrollo es b~sicamente un enfo- considerar la satisfacci6n de las referidas 
que del proceso de planificaci6n del desa- necesidades b~sicas en un marco eco
rrollo, que por una parte entraha un ajus- n6mico-social-ecol6gico, en el cual esto 61
te en la estructuraci6n do prioridades timo est6 en funci6n del desarrollo integral 
econ6mico-sociales, al considerar explici- de la sociedad. 
tamente las cuestiones ecol6gicas; y por 
otra a nivel de la acci6n cientifico-tec-
nol6gica, enfatizar sobre el imperativo 
de que dsta se adecue a las condiciones 

De manera que la planificaci6n del ecode
sarrollo se da en un marco acotado por 
dos restricciones fundamentales: por una 
parte, la satisfacci6n de !as necesidades 

propias del medio natural y social en bdsicas, que implica el uso de una cantidad 
que opere el proceso de desarrollo. de recursos naturales por persona y por lo 

Los macro-objetivos de las distintas extrate- tanto, fija un lIrnite inferior a la explota
gias ecodesarrollistas, pueden resumirse en ci6n y uso de 6stos. Este objotivo frecuon
la siguiente forma: temente no puede ser alcanzado por dos 

razones: 
- Un mejor aprovechamiento de los recursos 

especfficos de cada ecozona para satisfacer a) Un patron regresivo do distribuci6n de 
las necesidades b~sicas de sus habitantes, 
garantizando inclusive las perspectivas de 
largo plazo mediante una gesti6n racional 

b) 
ingresos; y 
Un ecosistema cuya productividad es 
baja o con un nivel de utilizaci6n que 

de esos recursos, en vez de una acci6n supera su capacidad de renovaci6n. 
depredadora. 

- La roducci6n al mlnimo de los impactos
ambientales negativos e incluso el aprove-

37/ Sachs, Ignacy. Poblaci6n, Tecnologia, Recursos Naturales y
Medio Ambiente, Boletin Econ6mico de America Latina. 
Vol. XVIII No. 1 y 2 Naciones Unidas, 1973. 
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Por otra parte, existe el I imite superior que 
constituye la segunda restricci6n en la 
explotaci6n y uso de los recursos natura-
les; el cual est dado por la preservaci6n 
de las relaciones ecol6gicas necesarias 
para mantener un equilibrio en los ecosis-
temas, asegurando un nivel permanente 
de productividad. 

La planificaci6n del ecodesarrollo tiene 
como objetivos ubicarse entre estos dos 
limites, en el uso de los recursos naturales, 
para asegurar permanentemente la satis
facci6n de las necesidades bsicas. 

Las caracteristicas centrales de la planifi-
caci6n del ecodesarrollo puoden resumir-
se en las siguientes: 

- Enfatiza la obligaci6n de organizar el es-
fuerzo de la sociedad para usar los recur-

sos laue neesiddesbbscasmentaratifaga 
sos que satisfagan las necesidades bsicas 
de toda la poblaci6n, 

- Destaca el imperativo de planificar la explo-
taci6n y manejo de los recursos naturales, 
a manera de no penalizar la productividad 
de los ecosistemas para las generaciones 
futuras. 

Reconoce a urgencia 	 nl de que la producci 
de las distintas unidades productivas sea 
organizada de tal forma, que se d una 
complementariedad en el uso de la infra-
estructura; y Ia maximizaci6n del reciclaje 
de desecho. 

- Plantea como cuesti6n de sobrevivencia la 
maximizaci6n del uso de otras fuentes de 
energia diferentes a las no renovables. 

- Considera como asunto estrat6gico en el 
desarrollo de la sociedad el cambio de 
tecnologia para que 6sta compatibilice los 
objetivos econ6mico-sociales con los ecol6-
gicos. 

En el caso de El Salvador, la problemd-
tica ambiental tiene sus raices en mu-
chos factores: limitaciones biofisicas (fi-
siograffa, pendientes, suelos, clima, etc.); 
en el estilo de desarrollo (estructura ina-
decuada de la tenencia de la tierra y modelo aagrexpolador entrde latero; prmo-delo agroexpo rtado r, entre otros); pro-
blemas socioculturales y demogr~ficos
(bajos 	noivleseducativs y demosalud,(b ajo s 	 n ivele s e du cativos y de sa lud , y
alta tasa de crecimiento poblacional); 
y limitacior des econimicas, institucionales, 
legales 	 y de recursos humanos calificados, 

De acuerdo con lo anterior, es necesaria una 
nueva estrategia en el proceso de plani-
ficaci6n del desarrollo de El Salvador, 

lo cual entrafia un ajuste en la estructu
raci6r. de prioridades econ6mico-sociales, 
al considerar explicitamente las cuestio
nes ecol6gicas, tal como se considera en 
el concepto de "ecodesarrollo". Por otra 
parte, a nivel de la acci6n cientifico-tec
nol6gica, es imperativo que dsta se adece 
a las condiciones propias del medio natural 

y social del pa is. 

24. 	 POLITICAS Y PLANIFICACiON GUBER-
NAMENTAL EN EL SALVADOR. 

A partir de la ddcada de los 60, el Estado 
Salvadorefio adopt6 una politica desarro-
Ilista, preocup~ndose de proveer los ser
vicios prblicos esenciales, a fin de ami
norar la presi6n social y de crear las con

diciones necesarias para el crecimien
tomnaecon6mico. Es decir, trat6 de increlp-dcomdat se aivrs~

el producto mediante la inversi6n 
p6blica en infraestructura, asf como pro
mover la industrializaci6n para lograr la 

sustituci6n de importaciones. 

El motor esencial del crecirniento ha esta
do ejercido por el sector p6blico, ya que 
por medio de las decisiones de sus orga

nismos 	 centrales se han efectuado impor
tantes traspasos del excedente econ6mico 
nacional, desde el sector agroexportador 
hacia el sector urbano vinculado con la 
industrializaci6n; la cual, pese a los esfuer
zos realizados, sigue siendo altamente de
pendiente del abastecimiento externo. 

Esto pone en evidencia en forma significa
tivw, que la orientaci6n econ6mica no 
responde a una politica de desarrollo arti

culada ambientalmente, de tal manera que 
se promueva una utilizaci6n m~s racional 
de los recursos y un manejo adecuado de 
los ecosistemas. 

No obstante, no puede negarse que dentro 
del contexto de la polftica econ6mica, 
existen ciertos lineamientos, medidas y 
acciones que poseen barniz di ibiental, 
pero que distan mucho de constituir un 
paquete de polfticas integr.dds que res
pondan a una planificaci6n ecodesarrollista. 

La politica estatal, relacionada con el mei a m en d El S v d o , h s d edio ambiente de El Salvador, ha sido de 
reacciones o iniciativas dispersas ante lac e t ~ m i n a ; l s q e e l u o acuesti6n ambiental; las que en algunos ca
sos, han pasado a primer piano debido a la 
presi6n social o a la percepci6n de quienesdesempehian papeles de autoridad, pero en 
definitiva se han concebido aisladamente y 
en la mayoria son ineficaces por una o 
varias de las siguientes deficiencias: 
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- Falta de conocimiento y de consideraci6n - Admlnistrar programas y proyectos de 
global de las complejas relaciones de inter- inversi6n; 
dependencia existentes entre objetivos so
cioecon6rnicos y ambientales, y las polfti- - Procurar la participaci6n efectiva de todas 
cas estatales; las unidades de Administraci6n P6blica en 

la formulaci6n, evaluacibn y coordinaci6n 
- Limitaciones causadas por la falta de cohe- de los planes, programas y proyectos de 

rencia entre la identificaci6n de los sectores corto, modiano y largo plazos; 
que las politicas pretenden beneficiar, y 
la capacidad efectiva de los instrumentos - Armonizar las acciones gubernamentales 
utilizados para alcanzar y favorecer a esos con las del sector privado, bajo los princi
sectores; pios, ncrmas y decisiones de politica deldesarrollo econbmico y social; 

rechazo y otros obst6culos 
- Inconprensi6n, 

ligadosa factoresculturales, asf como caren- - Presentar los planes de desarrollo econ6mi
cia de integraci6n nacional; co y social al Consejo de Ministros para su 

aprobaci6n; 
- Inadecuada elaboraci6n o retardada aproba

ci6n y utilizaci6n de las disposiciones lega- - Definir, de acuerdo con el Ministerio de 
les y reglamentarias requeridas; Hacienda, la pol itica presupuestaria del sec

tor p6blico y estudiar conjuntamente con 
- Acontecimientos exteriores imprevistos y dicho Ministerio, los proyectos de Ley de 

sus efectos inesperados. 	 Presupuesto General y de Presupuestos Es
24.1 	 Planificaci~rn Econ~mica y Social. peciales, a fin de que se ajusten a los planes

generales del desarrollo econ6mico y some-
En El Salvador, la planificaci6n se realiza terlos a aprobaci6n del Presidente de la 
en tres niveles: macroecon6mico, sectorial Rep6blica; 
e institucional. La Planificaci6n macroeco
n6mica es efectuada por el Ministerio de - Formular en coordinaci6n con las institu-
Planificaci6n y Coordinaci6n de Dearrollo ciones correspondientes y con base en los 
Econ6mico y Social (MIPLAN); la secto- planes de desarrollo econ6mico y social, 
rial, es ejecutada por cada Ministerio o los programas de asistencia t6cnica, asf 
Secretaria de Estado, y la institucional, por como estudiar, gestionar, administrar y 
cada una de las dependencias de dichas Se- coordinar la distribuci6n de [a ayuda t~c
cretarfas de Estado. nica que los organismos internacionales, 

gobiernos, entidades extranjeras y particu-
Lo anterior est6 referido al marco nerma- lares, otorgaren al gobierno de El Salva
tivo de la planificaci6n, ya que en la prc- dor y a sus entidades aut6nomas y semi
tica muchos Ministerios y dependencias de aut6nomas;
6stos, no planifican sus actividades. 

- Planificar, orientar y coordinar con las de-
La planificaci6n sectorial referida al campo 	 m~s Secretarias de Estado, las transforma
de la conservaci6n de recursos naturales y ciones administrativas macroestructurales,
 
medioambientales se explic6 antes en este para adecuar el organismo estatal a los
 
Perfil, por lo que en este capftulo se har6 planes de desarrollo;
 
6nicamente referencia a Ia pl3nificaci6n
 
macroecon6mica ejecutada por MIPLAN. - Programar las politicas para la formaci6n 

de recursos humanos y el desarrollo de la 
Con base en el articulo 29 del Reglarnento ciencia y la tecnologia, para incorporarlos 
Interior del Poder Ejecutivo, corresponde a en las estrategias y planes de desarrollo 
esta Secretaria de Estado desarrollar, den- econ6mico y social. 
tro do otras actividades, las iguientes: 24.2 Politica gubernamentp! con relacibn a los 

- Asistir y asesorar al Presidente de la Rep6- recursos naturales y medio ambiente. 
blica, Consejo de Ministros y demos entes 
del sector p6blico, en materia de politica, En el Plan Nacional "Bienestar para Todos, 
estrategias, planes, programas y proyectos; 1978/1982", se estableci6, dentro de las 
econ6micos, sociales e institucionales para principales politicas quinquenales, la si
el desarrollo; guiente: 

- Planificar y orientar, en coordinaci6n con "Frente a la depredaci6n de los recursos 
los Ministerios correspondientes, las activi- naturales que se observa en el pal's, la 
dades econ6micas y sociales de la naci6n, preservaci6n del equilibrio ecol6gico y del 
a nivel global, sectorial, urbano y regional; medioambiente cobra un inter6s primor
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dial. Las acciones inmediatas estar~n vincu-
ladas a los programas de forestaci6n, 
reforestaci6n y ordenamiento de cuencas; 
mejoramiento y conservaci6n de suelos, 
ordenamiento, almacenamiento y uso racio-
nal del agua; conservaci6n y protecci6n 
de la flora y fauna; cultivo y explotaci6n 
racional de las especies marinas y de 
agua dulce; prospecci6n y aprovecha-
miento de los recursos met~licos y no 
met~licos. En forma conjunta, se propende-
r6 a adecuar las leyes, reglamentcs y otras 
norrras correspondientes a la conserva
ci6n y explotaci6n de los recursos naturales, 
y a crear una conciencia nacional sobre la 
necesidad de mantener u,, adecuado equi-
librio del ecosistema". 

En este mismo Plan Nacional, se estableci6 
dentro de lo concerniente a objetivos, es
trategias y politicas sectoriales, con 
relaci6n a la conservaci6n y desarrollo de 
los recursos naturales renovables, lo si-
guiente: 

"Para conservar, restaurar y desarrolar los 
recursos naturales renovables, las principa-
les acciones comprender~n el estu' io del 
uso potencial del suelo, restauraci6n y 
protecci6n de cuencas y otras Creas criti-
cas, por medio de m~todos de conserva-
ci6n de suelos, control de torrentes y refo
restaci6n; desarrollo de parques nacionales 
y reservas biol6gicas; y ampliaci6n de la red 
de agencias forestales, para proporcionar la 
asistencia t~cnica, pl~ntulas, alevines y otro 
tipo de material biol6gico reproducible". 

De igual manera, en el Plan se plantearon, 
en cuanto a programas estrat~gicos referi-
dos a recursos naturales y conservaci6n 
ambiental, los siguientes aspectos: 

Explotaci6n de los recursos pesqueros; con-
servaci6n y aprovechamiento de los recur-
sos naturales renovables, aprovechamiento 
integral de los recursos hidricos y sanea
miento ambiental; 

Explotaci6n de recursos mineros, 

A pesar de lo excelente de los planteamien
tos anteriores las acciones programadas no 
se realizaron tal como se hab ia previsto y 
las metas alcanzadas fueron poco significa-
tivas. Tambi~n es de hacer notar que en 
El Salvador nunca se ha realizado una pla-
nificaci6n del desarrollo con un enfoque 
aunque sea parcial de ecodesarrollo, con 
excepci6n del Proyecto de Ordenaci6n 
de la Cuenca Hidrogr'ifica del Rio San Josd, 
en Metap~n, donde se trat6 de conjugar una 
serie de factores fisicos, econ6micos, so-
ciales y ecol6gicos. 

25. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

En El Salvador no hay un plan para la con
servaci6n integral e integrada de los recur
sos naturales y ambientales. Unicamente 
existe una serie de programas y proyectos 
en fase de ejecuci6n; otros en preparaci6n, 
asi como ideas b~sicas sobre planes, pro
graras y proyectos relacionados con lac 
6reas y aspectos que se analizan en este 
Perfil y que podrian desarrollarse a corto, 
mediano y largo plazos. 

Experiencias tales come desarrollo rural 
integrado, maneo integral de cuencas y 
otros proyectos de envergadura, que po
drian denominarse de ecodesarrollo, como 
se ha dicho anteriormente, han tenido 
fuertes limitaciones. 

En opini6n del equipo que elabor6 este 
Perfil, para poder adelantar en los dife
rentes campos de la problemtica ambien
tal, hay que tener en su lugar las piezas b6
sicas esenciales que permitan despegar y
tener 6xito en un proceso de ecodesairo-
Io como el planteado. Algunas de estas 
acciones serian las siguientes: 

- Definici6n al m~s alto nivel de una pol(tica 
ambiental; 

- Preparaci6n de recusos humanos, mejora 
del marco legal, ampliaci6n de la informa
ci6n y docurnentaci6n, asi como de los 
conocimientos que se necesitan para ma
nejar adecuadamente los recursos naturales 
y ambientales; 

- Crear instituciones apropiadas para el ma
nejo de los recursos naturales y ambien
tales;
 

- Establecer programas de capacitaci6n y 
educaci6n ambientales en todos los niveles 
educativos; 

- Promover la participaci6n de los grupos 
no gubernamentales y otros del sector pri
vado.
 

- Proporcionar apoyo financiero y de infraes
tructura a las instituciones encargadas de ad
ministrar los recursos naturales y ambien
tales;
 

- Establecer estrategias, planes, programas y 
proyectos claros y realistas, con metas fac
tibles de ser alcanzadas en los plazos pre
determinados. 

En Ia medida que se cuente con Ioanterior, 
se podr5 avanzar en el campo del ecodesa
rrollo en El Salvador. 
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26. PRINCIPALES PROBLEMAS Y LIMITA-
CLONES EN LA CONSERVACION DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTA-
LES. 

A trav6s de la Historia Contempordnea de 
El Salvador han habido diversos problemas 
y limitaciones que han impedido acciones 
efectivas tendentes a conservar los recursos 
naturales y mbientales del pafs; se ha care-
cido ademds de criterios pol(ticos de alto 
nivel que den origen a coadyuven a decisio-
nes proteccionistas. 

Las condiciones sociales y econ6micas del 
pal's tampoco han sido ni son favorables 
para que la poblaci6n pueda visualizar que 
los daos a los recursos naturales y am-
bientales del pais son irreversibles y ame
nazantes para la poblaci6n rnisma. 

A continuaci n se presentan los problemas
y limitaciones principales que han podido 

detectarse como contrarios a la conserva-
ci6n de los recursos naturales y ambienta

les. 

26.1 Clima. 

El clima es un recurso primario del que se 
derivan en cantidad y calidad otros recur-
sos. El clima no puede ser modificado a 
macroescala, pero la alteraci6n de los fac-
tores determinativos, entre los que se 
encuentran el suelo y la cobertura vegetal, 
s( puede ocasionar variaciones de los ele-
mentos climticos que se traducen en efec-
tos negativos en el medio ambiente a es-
cala local. 

Tambi~n puede ser modificado lirecta-
mente por la contaminaci6n atmosldrica y 
esto resulta en dahos a los recursos hI'dri-
cos, al suelo, a la vegetaci6n (Iluvias Sci-
dlas, S02) y a la fauna; adem~s, provoca 
efectos nocivos en la propiedad y en la sa-
lud humana. Esto nos conduce a la nece
sidad de 6bservar con mucho detenimiento 
las alteraciones de la calidad del airc y 
sus efectos en la conservaci6n de los otros 
recursos. 

Por otro lado, la tala indiscriminada, el uso 
inadecuado del suelo y el sobrepastoreo, 
modifican las formas V la cobertura del 
terreno, ocasionando variaciones en el ba-
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lance del calor, en el balance h(drico yen el 
regimen de viento. 
Si las superficies naturales se transforman 
en ciudades de concreto y asfalto, la tem
peratura aumenta, la hurnedad relativa dis
minuye y, con el aumento de la rugosi
dad, disminuye tambi6n el viento, creando 
condiciones m~s desagradables con la con
siguiente necesidad de modificaciones ar
tificiales. 

La eliminacibn de la coberttira vegetal ar
b6rea trastorna el balance hidrico, reduce 

la recarga y aumenta la escorrentia super
ficial con la consiguiente erosi6n de los 
suelos. En la estaci6n seca el viento aumen
tado provoca erosiones e6licas que destru
yen mhs !a superficic de los mismos. 

Adems de las transformaciones desfavora

bles, el hombre puede hacer posible modi
ficaciones ben~ficas que redunden en una
mejor calidad de vida, tales como las repre
sas artificiales, riegos, reforestacibn y cli
matizaciyn. 

El clima en sf no es alterado, pero s" sus 
efectos en otros recursos y actividades 
humanas, incluyendo la salud y el sanea
miento ambiental. La "conservaci6n" de 
los efectos ben~ficos del clima es el resul
tado de la conservaci6n de los recursos na
turales que han sido originados por las 
condiciones climhtico-ed~ficas de la zona. 

De acuerdo con ho anterior, el estudio del 
clima, sus alteraciones y efecto, debe ser 
prioritario en la conservaci6n de los recur
sos naturales. Esto significa que la c-nser
vaci6n y el manejo de los recurse, natura
les debe ser dirigida hacia el mantenimien

to del equilibrio entre los factores que de
terminan el clima y los elementos que lo 
componen, teniendo en cuenta que cual
quier alteraci6n desordenada puede aca
rrear consecuencias ecol6gicas nocivas y 
muchas veces irreversibles. 

El hombre tiere que adaptar sus activida
des a las condxiciones climrticas existentes. 
Tiene qi' comprender sus causas y efec
tos para poder aprovechar las condiciones 
favorables. 

En El Salvador, no ha sido todav(a posible 
detectar, por medio de estudios, los cam



bios o altoraciones del clima y sus efectos 
sobre los otros recursos; pero sf pueden ser 
evidentes o posibles si se tienen en cuenta 
las experiencias mundiales y la aplicaci6n 
de la climatolog(a de los recursos naturales 
y del medio ambiente. 
En los aspectos clim~ticos es imprescincible 
y urgente la cooperaci6n internacional para 
emprender acciones que protejan amplias 
regiones. En vista de esta necesidad, desde 
1980 est6 en ejecuci6n por parte de la Or-
ganizaci6n Meteorol6gica Mundial, e! Pro
grama Mundial del Clima, que comprende 
los siguientes elernentos: a) Programa de 
datos clim~ticos. b) Programa de aplica-
ciones climiticas. c) Programa de estudio 
del impacto del clima. d) Programa de in-
vestigaci6n sobre cambios y variabilidad del 
clima. 

Atendiendo precisamente a que "el clima 
define una parte del medio ambiente na-
tural en el que el hombre se ha dosarrolla-
do y existe actualmente. El clima puede 
ser un impulso o un freno para las activi-
dades humanas, y su variabilidad puede te-
ner efectos beneficos o ser violenta y de-
sastrosa "(Programa Mundial sobre el Cli-
ma, 1980-1983. OMM No. 540, 1980, 
Ginebra, Suiza). 

Las limitacienes m6s impactantes del cli-
ma por su aleatoriedad son las situaciones 
de exceso o defectos de Iluvias en la esta-
ci6n Iluviosa, Io que amerita consideracio-
nes especiales. Por su peligrosidad y ampliacbruancoaesnecesario referirse 
cobortura nacional 0e 

a los temporales y a las sequfas provoca-
dlas por can culas. 

26.1.1. 	Temporales. 
Generalmente las precipitaciones durante 
los temporales ocurren en forma de chubasco, lguos dlaga 	 uracbn gra inon-Otroco, algunos de larga duraci~n y gran inten-
sidad que pueden ocasionar daios locales,siendo los temporales las situaciones rods 
severas do mal tiempo en El Salvador. Las 

hluvias continuas y prolongadas provocan 
inundaciones, correntadas y desbordes conconsderblesda~snfrestrctuas, ul-soa 
considerables daios a infraostructuras, cul-
tivos y poblaci6n. 

Los estragos materiales de los temporales 
pueden ser considerables. Se estima que los 
de 1961 a 1965 causaron daios par m~s de 
8 millones de colones. Pero el m~s reciente. 
el de Septiembre de 182, provocb perjui-
cios estimados en decenas de millones de 
colones. Adem~s, provocan p6rdidas irre-
parables en vidas humanas, coma las de 
1934 que se calcularon en m~s de 1.000 
y en 1982 con casi 700 personas. 

Los dahos ocasionados por un temporal 
son a nivel nacional y se pueden presentar 
casi cada dos anos. Temporales conside
rados desastrosos han ocurrido en 1934, 
1975 y 1982. Segin el Almanaque Salva
doreho, han ocurrido desde 1959 a 1978, 
34 temporales, siendo mzs frecuente en 
los meses de junio, septiembre y octubre 
con 6, 12 y 8, respectivamente. 

26.1.2 	Sequias. 

En cuanto a sequas, la irregularidad del 
comienzo de las Ihuvias provoca problemas 
on las siembras, pero toucho ms graves 
son los daios ocasionados por interrup
ciones de las Iluvias cuando ya se han esta
blecido los cultivus. 
Las sequias originadas por las caniculas de 

Julio y Agosto, pueden cubrir grandes zonas 
del oriente y occidente del pais, y provo
can serios perjuicios a la agricultura y al 
abastecimiento de energia hidroeldctrica. 
En los 6ltimos 20 aios han ocurrido se
qufas de mis de 20 dias de duraci6n con 
las consigLentes caracteristicas de desas
tre. Per elemplo, en 1965 y 1963, se pre
sentaron sequias que causaron p6rdidas per 
varios millones; igualmente, en 1972, para 
mencionar las m~s notables. 
En vista do a impartancia del fen6mno, 
Guzmn (1980), estudi6 en dletalleo las 
canculas en el oriente del pafs, oncontran
donque e obable de pa enconan
do que es probable que cada cinco aosso prosonton en esa zona dos sequias do 
ms do 15 dias de duraci6n. Los perfodos 
do m~s probabilidad son los primeros 
diez dias de Julio y Agosto. 

26.1.3 	Heladas. 

fenabmeno limitante es la ocurrenciade heladlas, ya que en las zonas temp'adas 
d heaas, a quo en as zonastepadasy~frias, las invasiones invernales do aire 
polar y 6rtico pueden provocar descensos 

apreciablos do las te.nperaturas, sobre 
te as ltas Las teraturas bajasmanifiestan con mas intensidad en sttios 
bajo condiciones favorables a la p6rdida 
de calor por irradiaci6n, tales come plani

ciesyvallesahiertos y con bajas hurnedades, 
cielos despejados y vientos calmos. En las 
zonas arriba de 1800 m s n m, el descenso 
a temperaturas bajo 5oC es un fen6meno 
de frecuencia anual. En laderas, cumbres 
y picos de montahas, el aire frfo fluye ha
cia abajo, evitando mayores enfriamientos; 
no asi en valles y hondonadas en donde se 
acumula el aire frio pudiendo alcanzar 
cerca del suelo el punto de congelaci6n 
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o incluso descender a valores bajo 0oc. Otro de los problemas conexos a los sur-
Una situaci6n muy especial se presenta en 
el valle Los Naranjos, Departamento de 

gidos de una inadecuada tecnologia, como 
se ha sefialado anteriormente, es el hecho 

Sonsonate, a 1450 m s n m, en donde la 
configuraci6n del terreno favorece al 
flujo de aire frio en todas direcciones 
hacia el valle, ocasionando con mucha 
frecuencia enfriamiento de cerca de 0OC y 

de no tener un Plan Nacional de Aprove
chamiento Ilidrulico, a mediano y largo 
plazo; por lo que los proyectos que se 
ejecutan, son para resolver problemas mo
ment~neos, como en Pl caso de situacio

en ocasiones bajo 00C hasta 40C. nes deficitarias del recurso, en los cuales 

El descenso de la temperatura hasta valores se aplican soluciones parciales. 

cercanos a OOC ocasiona dahos en plantas 
con poca resistencia, dependiendo de la 
intensidad y de la duraci6n de la helada 

Ligado a ello se encuentran los problemas 
institucionales donde la carencia de perso
nal especializado vuelve menos eficiente 

y de la fase de desarrollo de las plantas. las labres eminentemente t~cnicas o donde 
La Helada so manifiesta con mayor severi-
dad en las capas cercanas al suolo, siendo 
de mayor peligro en hondonadas y peque-
has vaguadas do zonas altas, relativamente 
planas. 

Los cultivos de mayor susceptibilidad son 

el personal, por aspectos econ6rnicos, 
tiene que apartarse de su especialidad o 
es absorbido por la empresa privada para 
realizar otras faenas; con la consiguiente 
prdida para el Estado de las inversiones 
realizadas para tecnificarlo en ci xtranjero. 

aquellos que sobresalen pocos cent imetros 26.2.2 Problemas medioambientales. 
sobre la superficie del suelo: hortalizas, 
flores, plantas j6venes de frutales y otros 

Los probiemas relacionados con elmedo 
ambiente son ocasionados en parte por a 

cultivos en sus primeras fases de desarro- bisqueda de a industrializac6n oe de-

En Los Naranjos, rodeado de zonas cafeta-
sarrollo urbanistico, ya 
de las veces se descuida 

que la mayorfa 
o desequilibra el 

leras, las heladas intensas pueden ocasionar ecosistema. Esto sucede asf por no analizar 
daios no s6lo 
a los arbustos 

a la cosecha sino tambi~n 
mismos e incluso a los Sr-

los impactos 
uno u otro 

que el 
recurso 

aprovechamiento de 
natural tiene sobre 

boles de sombra de cafd. los dems, d~ndole muchas veces solu-

En consecuencia, para el aprovechamiento ciones parciales al problema. Por eso, si 
intensivo de las zonas altas es imprescin- no se adoptan medidas adecuadas en lo que 
dible conocer el riesgo, frecuencia y locali- a desarrollo industrial se refiere, se segui
zaci6n de estas heladas. rAn provocando graves problemas de conta

minaci6n de los recursos hidricos. 
26.2 Recursos Hidricos. 

Para considerar los problemas que encara el 
En muchas zonas del pals, debido a la tala 
y uso inadecuado de bosques, el recurso 

aprovechamiento de los recursos hidricos, suelo estS siendo sujeto a erosi6n acele

26.2.1 
es necesario hacerlasiguienteenumeraci6n: 
Problemas tecnol6gicos 

rada y como consecuencia se han visto 
afectados la calidad, cantidad y el regimen 
del recurso agua. Urge por lo tanto escoger 

Estzn en estrecha relaci6n con los demds en la toma de decisiones, entre el desa
y consisten en la carencia total de uso de 
tecnologia apropiada en los sistemas 

rrollo agricola e industrial del pals en for
ma desordenada y nociva para el ambiente, 

de recopilaci6n de datos para la realiza- o evaluar y establecer tal desarmllo me
ci6n de proyectos, tales como obras de tra- diante el uso racional de los recursos na
tamiento de las descargas residuales, o turales, en relaci6n arm6nica con los as
carencia de datos corfiables y de perio- pectos sociales y econ6micos. 
dos de registro suficientes que sirvan de 26.2.3 Probieas Financieos 
base para el diseio de las obras hidrbu
licas necesarias. Esto ha tr3ido como con-
secuencia que en el pais se tenga el sufi-
ciente convencimiento de que esta inade-
cuada informacion 'ia sido la causa de re-
sultados indeseables, con gran incidencia 
en los altos costos y bajos rendimietits 

Un problema al que debe darse mayor aten
ci6n, es el relacionado con e aspecto fi
nanciero, comin a todos los paises en bus
ca del desarrollo, con Io que se frena la 
realizaci6n de diferentes programas y pro
yectos en el tienpo oportuno. Las insti

de operaci6n, en diferentes proyectos tuciones financieras, asf como las lineas 
hidrdulicos desarrollados. crediticias existentes, no esthn acorde con 
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los requerimientos de fondos para pro-
yectos supuestamente no rentables, pero 
de beneficio social. An cuando se hable 
del desarrollo rural integrado, no se le ha 
puesto a dste la atenci6n necesaria, ya que 
tal desarru'lo requiere fuertes inversiones, 
pero que por largos periodos de retorno de 
los beneficios, no ha tenido el eco y empuje 
esperados en las instituciones mencionadas. 

26.3 Degradaci6n del Suelo 

El Salvador, por su alta densidad de pobla-
ci6n, presenta la caracter(stica de una fuer-
te presi6n sobre la tierra disponible para las 
faenas agropecuarias, lo cual provoca el de-
sequilibrio en la utilizaci6n racional de las 
tierras dei cultivo, al ocupar terrenos margi
nales para la agricultura con plantaciones 
y sistemas agrfcolas inadecuados, provocan-
do el deterioro del recurso suelo por medio 
de la erosi6n del mismo. 

Por tal raz6n, se abordar6 esencialmente es-
te problema, por ser el principal factor de 
deterioro del recurso. 

El proceso erosivo ha aumentado sistem~ti-
camente desde los tiempos en que se intro-
dujo el sistema del cultivos limpios o de hi-
lera, al no adoptar en forma simult6nea me-
didas de proierci6n de las tierras en este ti-
po de explotaci6n. Lo anterior con el agra- 
vante de que la pr~ctica usual, barata y f6-
cil, de deshacerse de los rastrojos por medio 
de quemas, causa graves dahios en las tierras 
de mayor pendiente, encontr~ndose ahora 
grandes Areas en las que la roca aflora a la 
superficie o terrenos con c~rcavas profun
das y suelos con perfil truncado por la ero-
si6n laminar. 

Foto No. 29- cArcavas provocadas por laecelerada deforestaci6n, 
en laZone Norte de El Salvador. 

Dentro de los paisajes naturales, la erosi6n 
ha tenido diferentes grados de intensidad 
a causa de los factores siguientes: condicio
nes del suelo y del clima, grado de pendien
te, naturaleza de la roca madre, clase de 
vegetaci6n y manejo del suelo por el hom
bre. 

Dentro del sistema de las planicies costeras, 
las de pie de monte son las que m~s sujetas 
est6n a la erosi6n debido a las pendientes, 
ya que muchas de estas tierras se utilizan 
para cultivos limpios o de hilera; pero en la 
actualidad, en alguna medida se estd tra
tando de protegerlas por medio de terrazas 
y siembras, siguiendo las curvas de nivel, 
mayormente en el cultivo de algod6n. 

La planicie costera propiamente dicha se en
cuentra sometida m~s bien a una acumula
cin de materiales que a una degradacin
 
erosiva, siendo los componentes de esa acu
mulaci6n los materialas coluvio - aluviales 
que han sido acarreados a causa de la grave
dad de las corrientes de agua. 

Las bah(as y los esteros han sufrido modi
ficaciones debido a la fuerza del viento cau
sante de la erosi6n e6lica y otros dahos, los 
cuales van siendo cada vez m~s severos aun 
en tierra adentro, a medida que avanza el 
descuaje de los bosques dulces y salados de 
la zona. Pero, a pesar de que en algunas 
partes del sistema de las planiciqs costeras, 
la erosi6n eol(tica ha Ilegado a casos extre
mos, aun no es tan alarmante cumo la ero
si6n por gravedad h(drica en otras regiones 
del pafs. 

En el paisaje natural de las montahas coste
ras, cadena volcinica antigua, cordillera 
norte y complejo interior de montahas y 
cerros, la erosi6n que presenta es muy criti
ca, principalmente en las Areas dedicadas a
los cultivos de subsistencia, tales como 
ma(z y maicillo. Estos son sistemas de cul
tivos n6madas que consisten en sembrar 
en determinadas parcelas durante un ahio 
para luego dejarlas descansar otros tres o
cinco ahos, antes de it-iciar un nuevo ciclo 
de cultivo, a fin de restaurar un poco la fer

tilidad de esas tierras y lograr producir 
otra cosecha. 

Sin embargo, gran parte de estos paisajes 
natural.s est6 constituida estructuralmente 
de pleganientos de rocas baslticas y an
des(ticas fracturadas de focil intemperariza
ci6n, as( como por suelos de relativa pro
fundidad y fuerte estructura. 
Estas Areas, con algunos remanentes bosco-
SOS o con alguna vegetaci6n natural, permi
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ten en parte la infiltraci6n de las aguas Ilu-
vias, disminuyendo un tanto la escorrentfa 
superficial, causante de la acci6n erosiva del 
agua, Esta situaci6n est6 mds bien expresa-
da en el sistema de cadena volcdnica anti-
gua, por su formaci6n de plegamientos de 
lavas. En cambio, en las montahas costeras 
se encuentran considerables dreas de aglo-
merados volcdnicos y tobas claras, donde 
la erosi6n es tan severa y los materiales son 
de mds dif(cil intemperizaci6n, por lo que 
no es raro encontrarse con grandes 6reas de 
afloramientos rocosos sin ninguna posibili-
dad de utilizaci6n agrfcola en un futuro 
cercano. Lo mismo puede decirse de la cor-
dillera norte; pero dsta, ademds por ser mds 
escabrosa en algunos lugares, la degradaci6n 
es tal que existen enormes deplazamientos 
de masa, o sean fuertes aludes lodosos y 
rocosos que se desplazan montahia abajo, 
los cuales son arrastrados por los r(os.
Ejemplo de esto son los aludes lodosos que 
se desprendfan de las cabeceras de las cuen-
cas de los rfos Chimalapa y San Jos6 en 
Metapan, Departamento de Santa Ana (Ac-
tualmente estabilizados por medio de obras 
conservacionistas), y los de la gran cdrcava 
del Aguacatal en La Palma, Departamento 
de Chalatinango, que a6n no han sido tra-
tados. Estos ejemplos son los m~s conoci-
dos, exis iendo otros rds, con el agravante 
de que muchos de ellos se encuentran den-
tro de las cuencas de las presas hidroel6ctri-
cas, por lo que debido a los fen6menos ero-
sivos a los que se ven sometidas estas cuen-
cas, contribuyen a disminuir la vida 6til de 
las mencionadas obras generadoras de ener-
g(a. 

Los paisajes de la fosa central y el complejo 
de valles interiores dispersos, tienen por su 
configuraci6n topogrdfica una acci6n me-
nos acusada por parte de la erosi6n h(drica, 
a no ser por algunas situaciones de fuerte 
pendiente. Bajo este aspecto, la de mayor 
peligro de erosi6n serfa la fosa central, por 
tener muchas reas alomadas y dedicadas 
en parte a cultivos limpios. Esto, a pesar de 
quo los suelos predominantes en ella son 
de cenizas volcdnicas que tienen caracterfs-
ticas mds favorables, para la fdcil infiltra-
ci6n que la mayorfa de los suelos del com-plejo de valles interiores dispersos l 

En varios sitios de estos paisajes, principal-
mente en la fosa central, se observan en la 
6poca seca fuertes tormentas de polvo, (n-
dice de una erosi6n e6lica, cuando se dejan 
los terrenos al descubierto u se usan siste-
mas de preparaci6n de tierras que destru-
yen la estructuraci6n superficial. 

La cadena volcdnica reciente, a pesar de 
que es un paisaje en el que predominan los 
fuertes declives, es el sistema que tiene 
mejor protecci6n contra la erosi6n, debido 
a condiciones tanto naturales como artifi
ciales. En el primer caso, se debe a su propia 
estructuraci6n, compuesta del plegamientos 
de lavas porosas o fracturadas, recubiertas 
en su mayorfa por materiales pirocldsticas 
relativamente gruesos (tamaho de grava y 
arena), lo que facilita una infiltraci6n pro
funda e impide asf en gran medida el es
currimiento superficial. Sin embargo, en ca
sos de Iluvias prolongadas y de gran copio
sidad, provocan fuertes avenidas en las 
quebradas que surcan los conos volcdnicos 
y que causan a veces grandes estragos en 
las partes bajas. 

Las causas artificiales que protegen la ero
si6n a este sistema son debidas a las condi
ciones particulares de esta clase de suelos 
provenientes de cenizas volc~nicas de alta 
porosidad, y a la situaci6n de altura adecua
da que favorece a un microclima ideal para 
el cultivo del cafeto. Como se sabe, el cafe
to es un arbusto permanente que se siembra 
bajo sombra, por lo que se hace necesaria la 
plantaci6n de 6rboles de mayor fuste para 
que sus ramas no inter fieran con las del ca
feto, desarrollando asf un bosque artificial 
de dos techos que protegen el suelo del im
pacto directo de las gotas de Iluvia y que, 
ademds, favorecen la infiltraci6n y disminu
yen el escurrimiento superficial. Y dado 
que el cafeto ha sido cultivo rentable, ha 
permitido establecer en grandes extensio
nes de tierra un sistema protectivo contra 
la erosi6n, que consiste en la siembra del 
cafeto en terrazas, o la protecci6n del sue
lo con barreras que construyen o siembran 
siguiendo las curvas de nivel. Este sistema 
es el principal centro de acopio de los acuf
feros mds ricos del pafs. 

Aunque ia erosi6n es el fon6meno mds 
dostructivo del recurso suelo en El Salvador, 

niinos como la salinizaci6n, particularmente 
en tierras de la zona costera. Sin embargo,este probtema a~n no ha sido debidamenteet rbeaann asd eiaetcuantificado, pero a simple vista se detecta
el alto fndice de salinidad provocado por la 

intrusi6n de las aguas del mar en las tierras 
costeras. Otro problema es el relacionado 
con la acidez o alcalinidad de algunas tie
rras, pero al igual que el anterior, este 
fen6meno tampoco ha sido evaluado 
a nivel nacional. Por 61timo puede citarse 
el problema de la falta de un adecuado in
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tercambio cati6nico en ciertas clases de sue-
o, lo que resulta en problemas de fertili-

dad que interfieren el crecimiento normal 
de las plantas, lo que viene a redundar en 
la disminuci6n de las cosechas que afectan 
la producci6n y productividad agropecua-
ria. 

26.4 Deforestaci6n. 

Los obstdculos confrontados para el ade-
cuado cumplimiento institucional tendente 
a la conservaci6n y apr-vechamiento de los 
bosques, son numerosos y de gran comple-
jidad. Entre los considerados de mayor re
levancia se encuentran los siguientes: ca-
rencia de una polftica forestal bien defini-
da; insuficiencia de recursos financieros; es-
casez de personal t~cnico calificado; insu-
ficientes oportunidades de capacitaci6n de 
personal, e inoperancia de la Ley Forestal. 

Se puede afirmar que estos problemas ain 
persisten y que mientras no se adquiera una 
clara conciencia ecodesarrollista de parte de 
los sectores piblico y privado, asi como de 
la opini6n p6blica en general, dstos persis-
tirn y serAn nulos los esfuerzos aislados 
que se intenten realizar. 

26.4.1 Carencia de una polhtica forestal. 

Diversos han sido los esfuerzos realizados 
en el campo forestal e incluso las medidas 
alen'tadoras queen esta materia han sido 
dictadas por el Estado, a partir de la 
ddcada pasada. Entre las m~s importantes 
se pueden citar la creaci6n del Servicio 
Forestal y de Fauna en 1973, mediante la 
promulgaci6n de la Ley Forestal, dotndole 
de presupuesto, personal y medios log(sti-
cos; la emisi6n de decretos ejecutivos de las 
zonas Protectoras del Suelo; el estableci-
miento de una l'nea de cr6dito forestal y de 
algunos incentivos fiscales para la reforesta
ci6n; la capacitacion de tdcnicos en el exte-
rior; los alcances de la Ley Bsica de Refor
ma Agraria en lo relativo a tierras de voca
ci6n forestal; la declaratoria de inter6s so-
cial sobre la protecci6n, restauraci6n, desa-
rrollo y aprovechamiento de lus recursos 
naturales, a travds del Art. 117 de la nueva 
Constituci6n; 13 puesta en marcha de diver-
sos planes de reforestaci6n y 61timamente 
el financiamiento por parte de AID desti-
nado en alguna medida para el estableci-
miento y mantenimiento de plantaciones 
forestales. 

Sin embargo, vale la pena resaltar que estas 
medidas, aunque han sido beneficiosas para 

el subsector forestal, analizadas en su con
junto no corresponden a un paquete inte
gral cuya implantaci6n responda l6gica y 
cronol6gicamente al cumplimiento de un 
objetivo com6n, trazado con base en un 
andlisis exhaustivo de diferentes condicio
nes y que persiga I satisfacci6n oportuna 
y suficiente, de las cre:ientes necesidades 
de la poblaci6n, mediante el uso racional 
de los propios recursos naturales. Esta 
situaci6n refleja 6nicamente la falta de una 
polftica forestal bien definida, en concor
dancia con la magnitud del problema a 
nive: nacional. 

En un pafs como El Salvador, que depende 
casi exclusivamente de la agricultura, es 
muy importante que sus tierras est6n apro
vechadas. 1-a importancia vital de la agri
cultura y la densidad de la creciente po
blaci6n, son dos factores que deben ser to
mados en cuenta en la formulaci6n de la 

polftica integral de la tierra, de la cual la 
forester'a forma parte. 

Es indudable que PI punto de partida de
berfa ser: determinar con base en nuestra 
propia relidad, cules son las tierras que 
ser~n destinadas para agricultura, pasto
reo y bosques. En las tierras forestales, 
se debe determinar cuiles serAn eminen
temente para producci6n,protecci6n y fi
nes mixtos. En las primeras, es necesario 
saber el tipo de productos que se van a 
obtener, la cantidad y los ciclos de pro
ducci6n, lo que aunado a las proyeccio
nes de demanda de los mismos, contribui
ran a la formulacibn de planes especffi
cos a desarrollarse en el corto, mediano y 
largo plazos. 

Con esta base podr(a definirse una polfti
ca dotada de los instrumentos, medios y es
trategias necesarios para la conservaci6n y 
el desarrollo forestal. 

26.4.2 Instrumentos Legales. 

La actual Ley Forestal demuestra rela
tiva inoperancia y en la prActica se aplica 
s6lo parcialmente. En los once afios de ha
ber sido promulgada, ha funcionado 6ni
camente la parte concerniente a la regula
ci6n de los aprovechamientos forestales y 
la aplicaci6n de infracciones. No ha tenido 
ninguna operatividad el capftulo relacio
nado con la forestaci6n y reforestaci6n. 

Posiblemente uno de los mayores obst~cu
los ha sido la ausencia de los reglamentos 
respectivos, que contribuyan a facilitar su 
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aplicaci6n. En gran medida, los diversos
 
cap(tulos no operan porque , para su com
pleto cumplimiento, so remiten a las dispo
siciones contenidas en los reglamentos, los
 
cuales a6n no han side prornulgados. 

Otro factor inportante ha sido la falta de a
poyo en cuanto a decisiones politlcas para
 
aplicar a;gunas disposiciones, especialmente
 
las relacionadas con reforestaci6n.
 

Algunas disposiciones no son claras y m~s
 
parecen haber sido adaptadas de otras leg's
laciones aplicables en condiciones diferen
tes a las del pa is.
 

Se hace necesario hacer acopio de las expe- . 'A 4 " 
riencias obtenidas hasta la fecha con la apli
caci6n de la Ley Forestal, e introducirle 
los cambios que amerite. As( mismo, pro- -. .. , :"k. ... ,,, 
ceder de inmediato a la elaboraci6n de sus ''* 

reg lame ntos. ,. ,

IM,, 
En cuanto a los decretos de las Zonas Pro- -' .,..-. 

tectoras del Suelo, puede afirmarse que por A, 
la falta de decisiones pol(ticas para su apli- ': ' -,,'-- . 
caci6n, 6stos no han tenido los efectos pre- Foto No. 31- Explotaci6n irracional de bosqties para la obtenci6n 

vistos. Tanto en 'a regi6n metropolitana de de lefa, en la Zona Norte del Pais. 

San Salvador, como en la zona norte delpai's que es donde m~s deberian aplicarse, Pero es en la region metropolitan,-3, donde
las condiciones de los recursos naturales en alguna medida han funcionado y s6lo enigula ec opeosituraques la parte de regulaci6n de la expansi6n urpermanecen en igual o peor situacinSalvador. En a zona norte del 
antes que los decretos fueran formulados. bana en S ao Enazo ane depal's, en los Wltimos a~ios, han permanecido 

ignorados. 

La Ley B~sica de Reforma Agraria, en su 
Art. 4 establece que los suelos de vocaci6n 
y uso estrictamente forestales, se ifectan 
en su totalidad y estarin sujetos a lo que a! 

. " respecto dispone la Ley Forestal. 

La aplicaci6n de la Ley Bsica de Reforma 
Agraria ha determinado una modifica
ci6n sustancial en la tenencia de la tierrra 
y puede ser un instrumento valioso para 
proporcionar las superficies necesaras para 

! e cumplir con los programas gubernamentales 
de iepoblacion forestal. Unas 34.000 Ha. 

• " ':" ~ ~aproximadamente, identificadas por sus ca
racteri'sticas para -eforestaci6n, se encuen

.:1- tran en diversas haciendas expropiadas, de 
acuerdo con los tOrminos de dicha Ley. 38/ 

4t 

-. Sin embargo, no se fien, muy claro el crite
rio que se ha de adoptar para la realizaci6n 
de trabajos forestales en este tipo de tierras. 
Se han vertido algunas opiniones respecto a 

4 la conveniencia o no de ceder, transferir o 
Foto No. 30- Tala irracional de bosques en las faldas del Cerro El 
Pital, Depto. de Chalatenango. 38/ YUSSEM FAVRE, R. , La Forestari6n en el marco del Plan 

do Desarrollo Agropecuario 1981-1983, Documeoto de Tra

bajo No. 1 del Proyecto PNUD/FAO/ELS/78/004, p. 12 
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adjudicar al Ministerio de Agricultura y Ga-
nader(a, todo o parte de las superficies ca-
lificadas corno de vocaci6n forestal; o tam-
bidn de establecer corvenios para refores-
taci6n en tdrminos convenientes a ambas 
partes, mediante el reparto razonable de las
utilidades que se obtengan. 39/ 

26.4.3 	 Dotaci6n de Recursos Humanos. 

La mayorfa del personal t6cnico que actual-
mente atiende de los programas forestales 
carece de preparaci6n educativa formal en 
la materia. No existe en el pa(s ningua ins-
tituci6n que se preocupe de la Educaci6n 
Forestal, 

En 1975, el Servicio Forestal contaba con 
un ingeniero forestal; 33 ingenieros agr6no-
mos y otros prokesionales universitarios; 
d- peritos forestales; 52 agr6nomos, peri-
tos agr(colas y bachilleres, y 13 profesiona-
les no universitarios. De estos 91 en total, 
s6lo 15 tenfan algin tipo de entrenamien
ento forestal. 40/ 

En los 6ltimos seis ahios se envi6 a tres 
t~cnicos de nivel universitario a recibir es-
tudios de post-grado en Silvicultura, Mane-
jo de Bosques y Tecnologfa de Maderas, 
y adem~s se incorporaron cuatro ingenieros 
forestales que por iniciativa propia habian 
realizado sus estudios en M6xico y Brasil. 

Sin embargo, otra parte del personal hab(a 
dejado de trabajar en el Servicio Forestal 
y de Fauna, debido a la falta de incentivos 
para este tipo de profesionales, que han an-
contrado en otras instituciones piblicas 
y privadas, mejores oportunidades de tra-
bajo. 

Es importante hacer resaltar que mientras 
el pais no cuente con suficiente numero de 
profesionales forestales que respalden el de-
sarrollo del subsector, serS muy dificil lIe. 
var adelante un Plan de Desarrollo Forestal. 

26.4.4 	Dotac;on de Recursos Financieros. 

Los recursos en general, asignados al Servi-
cio 	 Forestal y de Fauna, por ejemplo, han 
sido insuficientes. En lo que se refiere alunconaieno, stedadprespueto arasu 
presupuesto para su funcionamiento, 6ste 
ha tenido muy pocas variaciones en los 61-
timos ahios; m~s bien se puede decir que ha 
permanecido esttico. Esta situaci6n se ve 
agravada por el hecho que de las asignacio

39/ 	 lb. 

40/ 	 WILLSTEDT, H. Reforestaci6n en El Salvador, Documentos 

de Trabajo No. 9 del Proyecto PNUD/FAO/ELS73/004 

Roma, 1977; p 16 

nes, un 60 a 70 O/o ha sido destinado para 
el pago de salarios, por lo que es caracte
rfstico que la asistencia t~cnica est6 concen
trada en la sede central del servicio. 

26.4.5 	Problemas tecnol6gicos detectados. 
La selecci6n de las especies apropiadas para 
las plantaciones forestales ha sido una ta
rea 	 dificil. Es relativamente poco lo que se 
ha hecho para determinar el comportamien
to 	de las mismas, con relaci6n a diversas 
condiciones ed~ficas y climbticas que pre
dominan en las 6reas sujetas a reforesta
ci6n. 

Lo anterior, aunado a la indefinici6n de los 
productos deseados de la actividad forestal, 
ha 	 provocado un inusitado incremento en 
el nrmero de especies forestales producidas 
en 	 los viveros del MAG, Ileg~ndose a pro
ducir hasta 25 de estas especies, 41/ lo cual 
complica los estudios y proyectos forestales. 

Ha sido comin seleccionar las especies para 
determinado sitio, teiiiendo en cuanta 6ni
camente rangos de adaptabilidad estableci
dos para cada una de ellas en relaci6n a la 
altitud sobre el nivel del mar, sin conside
rar, por supuesto, los aspectos edaficos, 
biol6gicos, econ6micos y otros relaciona
dos con el clima, que son fundamentales 
para garantizar el desarrollo de las plan
taciones. 

26.4.6 	Problemas y limitantes en el proceso 
de Producci6n 

Uno de los problemas m~s importantes es 
el relacionado con la planificaci6n. Las can

tidades de plantas que se proyactan producir 
con base en lasanualmente se determinan 

metas de reforestaci6n que se propone 
cumplir la instituci6n responsable durante 
el pr6ximo afio, las cuales son trazadas sin 
tener en cuanta nirriero y tipo de proyec
tos ni tampoco los sitios donde se efectuarM 
la reforestaci6n. 

La producci6n de plantas por espece en 
cada vivero se realiza con base en la canti

de 	 semilla forestal de Ia que se dispo
ne; adem~s, se consideran qlgunas experien
cias obtenidas sobre la preferencia de las 
diferentes especies de cada zoria pot parte 
de los silvicultores privados, y en Ultimo 

41/ 	 CATTERSON, T.M., Propuesta para un Plan Nacional de Re

forestaci6n en El Salvador, Documento de Trabajo No. 16, 

Proyecto de Desarrollo Forestal y Ordenacl6n de Cuencas 

Hidrogr~ficas, PNUD/FAO/ELS/731004, Roma 1977; p.66. 
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caso, se hacen estimaciones de los posibles 
lugares donde por medio de una promoci6n 

Otra limitante encontrada es el alto porcen
taje Je mortandad en algunas plantaciones, 

se podri'a reforestar. De tal manera que 
cuando se presenta la 6poca de establecer 
las plantaciones, 6stas se realizan de acuer-
do con las plantas producidas en el vivero, 
cuando obviamente se deber(an producir 
segin las necesidades de los sitios elegidos. 
En ciertas ocasiones , resulta excesiva la 

a causa del periodo en que dstas se efec
tWan. La dpoca adecuada de plantaci6n 
comienza alrededor del 15 de mayo y fi
naliza a mediados del mes de agosto en 
todo el pais. Sin embargo, en muchas oca
siones, aLn a finales del mes de septiembre 
se continia con esta actividad, cuando 6ni

cantidad de plantas producidas en 
minado vivero, y deficiente en otras. 

deter- camente se espera un nmes mas de Iluvia, 
para luego soportar seis meses de 6poca se-

En cuanto a los problemas operativos pro
pios de los viveros forestales, 6stos podrian 

Ca. 

Motivo de preocupaci6n es el alto costo 
superarse si se pusiera un poco m~s de aten-
ci6n a la capacitaci6n del personal t6cnico 
encargado de tal actividad, y, si adem~s, se 
dotara a este personal de medios necesarios 
para el desarrollo adecuado y oportuno de 
las diferentes acciones. 

Sin embargo, es comun encontrar en los di-

que representa el establecimiento de las 
plantaciones forestaies en el pai's, el cual se 
deriva de: valores elevados de la producci6n 
de plantas, espaciamiento de las planta
ciones, p6rdidas de plantas durante el pri
mer aho lo que hace necesario replantar
el segundo, y el empleo inadecuado de fer
tilizantes en las plantaciones forestales. 

ferentes viveros un regular porcentaje de 
plantas de mala calidad (mal formadas o 
d6biles, sin el tamaho apropiado), lo cual 
en parte se debe a la falta de fondos en la 
dpoca necesaria para el establecimiento y 

Otra limitante es la falta de apoyo logfs
tico a los t6cnicos, lo que no les permite 
proporcionar la asistencia t6cnica requerida 
y por lo tarnto no se efect6an muchas de 

mantenimiento de dichos viveros. Se han 
identificado otros factores determinantes 
en esta situaci6n, tales como la clase de se-
milla utilizada, inadecuados m~todos de 
procesamiento y almacenamiento de la 
msma, el tipo de planta producida en el 

las actividades programadas en la fase de 
mantenimiento: podas, brechas corta fue
go, limpiezas y control de plagas v enfer
medades; pr~cticas que generalmente se 
descuidan y que inciden en el 6xito de la 
actividad forestal del pal's. 

vivero, y la falta de disponibilidad de agua 
para el riego de las plintulas. 26.5 Vida Silvestre 

Una limitante detectada es que en El Sal-
vador existe poca experiencia respecto 
a la eva!uaci6n y detorminaci6n d ia cali-
dad de sitio. En el irea del Distrito Foreds-

El problema de la extinci6n de la vida sil
vestre en El Salvador es grave y la verda
dera crisis empieza a apreciarse al consi
derar la reducci6n de las 6reas naturales. 

tal de Metapin, se hicieron evaluacicnes 
de diferentes sitios y los resultados de in-
crementos variaron entre 5 y 10 m3 /Ha/ 
afio. 42/ 

Esto definitivamente representa una seria 
amenaza para varios miles do especies do 
flora y de fauna que integran 1,Amayorf'a 
de la vida silvestre del pais, por lo que fuera 

Sin embargo, cuando fueron clasificados en 
cuanto a su capacidad de uso de la tierra, 
result6 que ms de la mitad de los sitios 
ten(an capacidad para agricultura o pas 

de los sistemas naturales, la mayor'a de
la fauna est, condenada a desaparecer a 
corto o mediano plazo. 
Lo anterior so agudiza at considerar a es
trechez territorial y la alta tasa de creci-

Esto viene a poner relieve a la urgencia de 
definir la poi(tica de uso iotegral de la 
tierra, como punto de partida para implan-
tar cualquier acci6n forestal. 

miento de la poblaci6n. En este marco, 
ante la escasez de la tierra y la desnutrici6n 
en El Salvador, el ciudadano corriente pre
gunta: que importa que se est6n acabando 
los animales y las plantas silvestres?; acaso 

esto no ha ocurrido de todos modos en el 
42/ VACCARONE, E. Lineamientos y resultailos de trabajos pasaJo?; qu6 tiene que ver este deterioro 

43/ 

silviculturales en la Cuenca del R(o San Jos6 y su aplicaci6n 
a nivel de la Zona Norte, Informe T~cnico No. 6 del Proyecto 
PNUD/FAO/ELS/71/506, 1972; p. 69. 
MOORE, D., Plan Preliminar para el Desarrollo Forestal en 
El Salvador, op. cit., p. 15 

con los problemas actuales o potenciales
del pafs, en estos momentos de crisis po-
Ittica, econ6mica y sociai?. La respuesta 

adecuada es lo que debe definirse y resol
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verse, ya que est6 
biental del pa(s. 

en juego el futuro am- En el caso de Ja danta y el jaguar, parece 
que han pasado por lo menos 25 afios des-

En general, el principal problema relacio-
nado con las plantas silvestres en El Salva-
dor, es la alarmante reducci6n del hbitat 
natural, o sea de las ireas naturales. Otro 
problema existente es la alarmante presi6n 
que ejercen los coleccicmnistas y comercian-
tes, en especial durante ciertas 6pocas del 
aio, omo por ejemplo en Navidad, cuando 
decenas de toneladas de orqui'deas, bro-
melias, musgos, helechos y otras plantas, 
son venoidas para "nacimientos" y orna-
mentaci6n alusiva a la fecha. 

de que mataron los 6ltimos ejemplares re
sidentes en e; pais, presumidndose que 
existen para unos pocos aros despuds, evi
dencias de entrada y ripida salida de ejem
plares de jaguar provenientes de Honduras. 
Si bien es cierto que trabajos realizados por 
personas no epecializadas han reportado 
al mono aullador (Alovatta villosa) y al cu
che de monte de labio blanco (Taassu 
pecar), no se ha podido comprobar regis
tro alguno en el pa(s, aun durante las 
6i1timas dos ddcadas, que justifique estos 

Otro problema igualmente urgente de con-
siderar, es 1a extinci6n de agentes polini-
zadores; sobre todo, en bosques muy pe-
quehos, rodeados dle 6reas agr(colas donde 
se aplican pesticidas en exceso. De lo ante-
rior puede concluirse que si no se adoptan 
medidas serias y urgentes, a muy corto 
plazo se estarA lamentando la pdrdida de 
los m s valiosos representantes de la ique-
za floristica nacional. 

reportes; ciertamente no existen espec(
menes o ejemplares disecados de edad algu
na. 
En general, la situaci6n de los mamfferos 
grandes y aun de algunos medianos es de 
las m~s precarias de toda la fauna de El 
Salvador. El puma o le6n, el mono arana, 
el cuche de monte, el venado rojo y a6n la 
tayra y la tamand6a, son especies en grave 
situaci6n poblacional. 

Mam iferos. Aun los felinos "medianos" como el oce-

De las 106 especies de mamfferos regis- lote, el gato margay y el gato zonto o ya
trados hasta la fecha para El Salvador, 41 guarundi se encuentran en fuerte peligro 
son quir6pteros (murci6lagos y aliados) de extinci6n, en particular el ocelote. 
y 30 roedores. De nuevo se hace evidente 
la poca diversidad de este otro grupo. Es 

Por otro lado, otros mamfferos medianos 
observados en Areas naturales actualmente 

innegable que por set una mayorfa de los 
mamfferos de hbitos nocturnos, este gru-
po ha sido menos estudiado que las aves; 
sin embargo, investigaciones actuales estn 
obteniendo resultados novedosos para el 
pa(s, los cuales son casi en su totalidad del 
grupo de los murci6lagos o de los ratones 
silvestres, sin haberse encontrado hasta la 
fecha un mrn.fero mediano, mucho me-
nos uno grande, como registro nuevo, des-
de la autorizada poblicaci6n de Burt y 
Stirton en 1961. 

bajo cierta protecci6n (aunque no legal
mente establecidas corno parques nacio
nales), muestran claramente un buen po
tencial de restauraci6n si se les procura 
las condiciones naturales apropiadas. Entre 
los ms notables se encuentran el venado 
de cola blanca, la cotuza, el conejo silves
tre y el pezote. Aun el cuche de monte ha 
mostrado fuerte tendencia de recuperaci6n 
tanto en Montecristo cc-, - en El Imposi
ble, a pesar de las sospechas de que eaton 
sufriendo presiones por parte de alunos, 

De hecho se sabe que Guatemala y Hondu- aunque escasos, felinos mayores en ambos 
ras cuentan con un n6mero de especies lugares. 
mayor, tal vez el doble en diversidad, que 
la de El Salvador, siendo muchas de estas 
especies animales asociados en forma in-
separable con extensiones mucho m~s gran-
des que las que jam~s se volver~n a ver en 
el paf's. 

Un grave problema ha sido la fuerte e indis
criminada caceria de algunos mam(feros 
en El Salvador. En general, no se deja de 
cazar ni siquiera en la 6poca reproductora 
y se mata tanto a machos como a hembras 
todo el aho. Ultimamente han sufrido mu-

Ciertos mamfferos, como el laCietao mamirs, comoiernel jaguarjaguar yy taavenado 
dant oreuieenapi,xtenions tn 

grandes o aisladas (10.000 Ha para una pa-
reja de jaguares) que ya no puede siquiera
concebirse un plan de reintroducci6n al paes en el futuro 

cho con este pr~ctica: el tepescuintle, elde cola blanca y los tigrillos; estos 
Cltimos, de h~bitos en general diurnos, se 
han heh ria geerocturnoscm 
han hecho principalmente nocturnos como
adaptaci6n parcial papa evitar las Areas
abiertas y evadir algunas de las presiones de 
fa cacerfa. En el Golfo de Fonseca se ha 
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practicado mucho la caceria de delfines 
para al triste fin de usar su carne como car-
nada. 

Otro grave problema en las principales 
6reas naturales es la penetraci6n de anima-
les dom~sticos; muy notables son los pe-
rros que, solos y a veces en pequefas jau-
r'as, entran a cazar a dichas 6reas. 

Otro aparente problema es el de algunas 
enfermedades de animales dom6sticos quepueden, en un momento dado diezmar po-

blaciones de ciertas especies silvestres. En 
1975 unos carnpesinos mencionaron la "re-
pentina aparici6n de muchos pezotes y 
zorrillos enfermos o muertos durante m~s 
de seis meses", en parte de lo que es actual-
mente el bosque El Imposible. Otras en-
fermedades parecen ser nativas o naturali
zadas, como es el caso de la fiebre amarilla, 
que en forma ciclica azota a los monos ara
ha y tiende a aniquilar al conejo silvestre. 

Aparte de mapaches y algunos murci~la-
gos, los mam(feros parecen no sufrir tan-
to por los pesticidas como las aves. Sin 
duda alguna la principal amenaza para la 
fauna de pelo en El Salvador es la desapa-
rici6n de 6reas naturales. Poca gente, por 
ejemplo, se percata de que la rata y el ra- es una acerton dom~stico son dos c-species intraduci-relzdesuamgfiaomaeac
das de Europa, y que las e25 species sil-

clasdeqeEropals 25espeies il-cio)y 
vestres pueden sobrevivir muy poco tiempofuera de las re-as naturales a las quc- est~n 
adeaptadas 56reo unaamlfero c-Iac uazn 
adaptadas. S1o un mamfero, el tacuazfn 
ce agua, da muestras ce dstarsobreespe-
cializado en Un rea e vaale de Zapotitn) 
con la consecuente amenaza de desapare-
cer por completo del pa(s al perderse las 
pequeas "bolsas" de bosques de galeri'a 
all( existentes en particular a ;as orillas 
del ri'o Sucio. No se han podido confirmar 
rumores de la presencia de esta especie en 
el ri'o Grande de San Miguel. 

Asi como en el caso de los mamfferos, la 
relativa pobreza de la avifauna en El Sal-
vador se debe, principalmente, a la marca-
da reduccion de las 6reas naturales, y a la 
ausencia en el territorio del bosque Iluvio-
so de tierra baja, la comunidad m~s diver-
sa del tr6pico americano que caracteriza 
a la costa atlntica de Centro Am6rica. En 
total se han registrado unas 450 especies 
para El Salvador. Esto significa sin lugar a 
dudas, que es la avifauna m~s amenazada 
del continente americano, con m~s de 150 
de estas especies dependientes de la protec-
ci6n de menos de 25.000 Ha. de bosques 
naturales existentes en El Imposible, Mon-

tecristo y otras seis o siete 6reas naturales 
ms. Esta cifra se vuelve m~s crftica al con
siderar que un poco mas de 180 de las otras 
especies son migratorias. 

Otra similitud con el caso de los rnami'fe
ros es la notoria disminuci6n o ausencia de 
especies de gran tamaho, algo de esperarse 
si se tienen en cuenta los requisitos mucho 
mayores de territorio (o "irea natural") 

que por lo general las aver, requieren. As(,
aunque pueden sumarse otras, lo excesiva

mente reducido de las reas naturales ha 
sido la principal lan causas e em entre d la 
saparicin de muchas ayes de gran tamaho 
como el jabirO, varios gavilanes, algunas 
garzas grandes, b6hos grandes y las aves 
mayores de caza. 

Insectos 

Los insectos, en particular las mariposas y 
los escarabajos, han sido por mucho tiempo 
grandes favoritos en el mundo de los colec
cionistas y naturalistas. Adem~s, las alas de 
6stos son usadas con mucha frecuencia para 
joyer(a y ofros arreglos que gozan de mu
cha popularidad comercial. 
Aunque la colecta de insectos tccnicamente 
realizada magnifica faria de 

carse y conocer la naturaleza, y el comer
de las mismas puede generar conside

cie d las ias p-de enecnirabies divisas para un pal's, c-s imprescindi
ble establecer de inmediato ciertos criterios 
de manejo para evitar que estas actividades 
deterioren o puedan acabar con algunos de 
estos recursos. 
Es decir, debe buscarse a trav6s de un buenmanejo que estas actividades contribuyan al 
desarrollo educativo, cientffico y econ

del aivi 
rica dc- pa 's. 
El uso de los pesticidas en la agricultura co
mercial ha tenido un impacto significativor 

en todas las clases de insectos, inclusive los 
benef iciosos. 
Peces de agua dulce. 

El Salvador posee, en m6s del 850/o de su 
territorio, muchas de las tierras "mas j6
venes" de la regi6n centroamericana, debi
das particularmente a las notables modifi
caciones geol6gicas causadas por las fuertes 
actividades volicnicas en los 6ltimos 
50.000 ahos. Esto, sumado a las pe-queas 
dimensiones de la mayoria de sus rios, in
sinia Io que r~pidamente se comprueba 
en las colectas de campo: que El Salvador 
posee y ha posedo siempre una pobre 
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fauna ictiol6gica de agua dulce. De hecho 
han sido registradas tres especies primarias, 
16 secundarias y 16 periftricas. Las tres 
primarias, de origen suramericano. 

En afos recientes esta reducida fauna dle 
menos earedudafaundemEn aosde r40pecies40 es~ecies se ha visto seriamente 

afectada y modificada por cambios ambien-
tales ad icionales inducidos por el hom bre. 
Lns principales cambios de este tipo han 
sido: introducci6n de especies ex6ticas de 
notable agresividad y voracidad; reducci6n 
en el flujo de los rfos por deforestaci6n, 
particularmente crftica al final de la esta-
ci6r seca; contaminaci6n de muchos de los 
ros, tanto por residuos dom~sticos e in-
dustriales como por pesticidas, fertilizan-
tes y sedimentcs. 

De los tres factores humano-ambientales 
citados anteriormente, et que parece haber 
causado los cambios mas significativos en 
la composici6n de la ictiofauna nativa ha 
sido el primero, sobre todo en los lagos. En 
este sentido, la mayor parte del daho ha si-
do caisado por la introducci6n al pafs de 
una sola especie proveniente de los grandes 
lagos de Nicaragua: el guapote tigre (Cichla-
soma managuense). En el lago de Ilopango 
(Cichlasoma trimaculatun) es ya muy es
caso y en el lago de Coatepeque, el pando 
(C. motagdense) est6 ya a menos del 10/o 
de su poblaci6n de hace menos de 50 ahios. 

En este 61timo lago se ha encontrado una 
alta actividad reproductiva en aguas de po-
ca profundidad, tanto del guapote tigre 
como de la mojarra azul (C. guttulatum), 
especie introducida de Guatemala. 

La introducci6n de la lobina negra (Micro. 
terus salmoides) en la laguna de Apaste-
peque ha causado estragos similares o peo-
res. Los dahios parecen ser debidos princi-
palmente por competencia en alirnentos y
depredaci6n1 directa d., los alevines do otrasespecies. 

Los impactos de la introducci6n de varias 
especies de tilapias provenientes del Africa, 
no han sido bien determinados, pero apa-
rentan ser mucho menos serios que los 
causados por el guapote tigre. En parte pa-
rece que se debe a que algunas de 6stas han 
to cupado" un nicho previamente poco ex-
plotado: el de las a;gas planct6nicas. 

De hecho es notable que la mayorfa (si no 
todas) las especies de tilapias han tenido 
6xito para establecerse en poblaciones acep-
tables solamente en laqos con cierto grado 

de eutroficaci6n; en los lagos bastante o 
relativamente oligotr6ficos (como Coatepe
que e Ilopango), han tenido poco o ningin 
6xito. Es interesante observar cierta eviden
cia reciente de lo que para algunas tilapias 
representa cierta contaminaci6n ehi el lagode Illopango, posiblemente por la abundan
cia reativa de atas yotras p laritas acu 

tica e al men t s en nta n en 
ticas que generatmente se encuentran en 
los sitios de contaminaci5n. 

Otras especies, como el tepemech(n (Ago
nostomus monft.cola), han sufrido mucho 
por los daos ocasionados en los r(os del 
pais, Legendario entre los pescadores por 
su buen sabor y, ademds, por lo dif(cil que 
resulta pescarlo, parece que no ha sido el 
abuso de pescar, la causa de la gran cafda 
poblacional de esta especie en ahos recien
ts. Muchos pescadores atrihuyen esta baja 
poblacional al "incremento de suciedad en 
los rios" que de hecho podria disuadir a 
hembras o adultos en general, a buscar un 
lugar para desovar o aun intentar alguna ac
tividadaade aparaniento. Quizs lo ras 
curioso de este caso es que se trata de un 
cro eeste casclasificadoues derun"perigeneratmente s tratpez como 
f.rico", o sea, que es tolerante a los cam
bios en la salinidad del agua. 

En general, aunque no se ha logrado de
terminar aun una sola especie de pez de 
agua dulce que est6 extinta, no hay duda de 
que las poblaciones de muchas de eltas es
t~n reduci~ndose, en algunos casos en for
ma alarmante y critica. 
Peces Marinos 
Ei nimero de especies comerciales explo. 
tadas en Ei Salvador a la fecha, es e lo sumo 

de unas 80, y todo parece indicar que exis
ten por to menos unas 700 (inclusive hasta 
unas 1,000) especies de peces marinos fren
to a la costa de El Salvador. 
Este grupo ha sido tradicionalmente eva
dido por los estudiosos de la biolcgfa, aun
dd o o suissd abocga u 
por los involucrados en la pesca, por laescasa y conflictiva informaci6n existente. 
Esto en parte es reflejo de la trste realidad 
de que la costa del ocdano Pacifico de Cen
trcamdrica es de las 6reas menos estudiadas 
de las costas americanas; y, por aniadidura, 
la rayorfa de las pows colertas y estudios 
realizados han sido breves muestreos Ile
vados a cabo por personas o barcos que han 
estado transicoriamente en el pats No ha 
sido sino hasta en una fecha reciente que 
un decidido y talentoso salvadoreio ha 
osado iniciar un estudio m~s o menos con
tinuo en el arrecife de coral de Los C6ba
nos. 
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Lo cierto es que existe una evidente varie-
dad de peces marinos en las aguas costeras 
de El Salvador, que compensa La pobreza
de su ictiofauna de agua dulce. Muchas de 
estas especies son de gran atractivo y valor 
acuarista, pero varias otras tienen notable 
valor comercial y no han sido an debida
mente aprovechadas. 

La pobreza de ia nomenclatura local es muy 
evidente en Ics peces marinos, la cual ha 
ayudado considerablemente a disfrazar la 
gravedad de la situaci6n poblacional de 
muchos de 6stos. Por ejemplo, el pez co
nocido come "mero"(Epinephelus sp), en 
realidad representa a m.s de diez especies
de este g6nero en El Salvador. Lo cierto es 
que varios de los meros han sido sobre 
explotados sin regulaci6n alguna y sus po-
blaciones 1,e encuentran en niveles critica-
mente bajos. Particularmente peligroso en 
este caso es la pesca con arp6n en toda 
6poca del aho, ya que estas especies tien-
den a ser relativamente territoriales, seden
tarias y f~ciles do localizar. A esto debe su-
marse el uso indiscriminado de alg:naspr~cticas de pesca, ya que se ha podido
coprobticarde sesxtrepe qu hmpar ucom probar que se extraen ejem plares m uypeque~os simp'lemente porque muerden el 
anzuelo, 

Anfibios 

La diversidad rclativamente baja de este 
grupo en El Salvador, comp ,rada con la 
existencia en los tres pafses vecinos, obede-
ce en parte al marcado deterioro de las 
Sreas naturales del pal's, en particular al 
drenaje de las 6reas acuiticas en tierras
medias y bajas. 

Un factor clim~tico-geogr~fico as tambi~n 
muy significativo en este sentido; tal es, 
poseer una marcada estaci6n seca durante 
la mitad del aho virtualmente en todo el 
territorio, hecho caracteristico de la ver-
tiente del Pac(fico de la mitad cc'cidental 
de Centroam~rica. Para este grupo de ani-
males quc requieren de humedad para sus 
pieles a fin de poder respirar, as( como de 
lugares con agua para reproducirse, este es 
uno de !os principaies factores limitantes 
para una mayor diversificaci6n. 

La mayor'a de las referencias recienTes so-
bre los anfibios de El Salvador, son simples
repeticiones del listado de este grupo ex-
puesto por R. Mertens en 1951. Lamenta-
blemente, aun cuando debe reconocerse 
que ese trabajo sigue siendo el m~s com-
pleto en el pais, los datos muy reducidos 

sobre aspectos de distribuci6n o estado de 
poblaciones, limitan su utilidad en el cam
po conservacionista, adem~s, la nomencla
tura taxon6mica utilizada por el referido 
autor con respecto a los anfibios, ha sido 
objeto de serias revisiones en aios recientes. 

S6io dos especies, Bolitoglossa sp. y Rhinophrynus dorsalis, son nuevas en los regis
tros para el pafs, con las cuales se comple
ta el total de 27 especies corocidas en El 
Salvador. 

Al igual que en el caso de los anfibios, la 
principal referencia sobre este grupo es el 
trabajo de R. Mertens (1952). Solo tres 
especies de reptiles son nuevas con respec
to a lo registrado por el citado autor: la 
culebra marina (Pelamis platurus), la gran 
tortuga laud obaule (Dermochelys coriacea) 
y una culebra verde de Montecristo (Lep
tophis modestus). 

Algunos trabajos realizados en aries recien
tes, lamentablemente no se han publicado(por Io menos en el pais), y por tanto po
dr~n ser 6tiles mientras perduren los efect s d a c e n l sm n c c o e stos de las "comunicaciones personales" 
que pueden haber surgido de esos trabajos.De mucha relevancia es la obra actualmente 
en ejecuci6n de Manuel Benftez Arias, Je
fe del Servicio de Parques Nacionales y
Vida Silvestre, sobre las tortugas marinas 
de El Salvador, Entre otras observaciones, 
muestra en su trabajo la grave situaci6n 
poblacional de la tortuga de carey y la tor
tuga laud. 

En general, las poblaciones de tortugas 
tanto terrestres como acu6ticas, hap sufrido dramaticas reducciones por una per
secuci6n excesiva y no regulada. Su deman
da es tanto para alimentaci6n como para 
mascotas, siendo esto 61timo particular
mente cierto en cuanto a las especies pe
quenas y terrestres. 
Up hecho muy alarmante es la mortandad 
de tortugas marinas causada accidental 
e intencionalmente por barcos pesqueros
(sobre todo los camaroneros) que las atra
pan en sus redes. 

Entre los saurios o lagartijas, la iguana
(Iguana iguana) y el garrobo (Ctenosaura
simiis), han sufrido excesivas persecucio
nes por lo apetecido de su came. Si bien el 
garrobo, con su h.ibitat ms amplio que el 
de la iguana, tiene mejores perspectivas de 
recuperaci6n, ambas especies requieren una 
legislaci6n protectora y de un control in
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mediato para restaurarlos a niveles en que 
puedan ser aprovechados nuevamente, pero 
con medidas apropiadas de manejo. La 
iguana, con sus exigencias de bosques fron-
dosos en tierra baja, sumadas a ciertas cos-
tumbres gregarias de la especie, parece 
estar en una situaci6n mAs c~ftica. Su pro-
tecci6n absoluta y estudio en los parques 
nacionales es evidentemente un imperativo. 

Tanto el caiman como el cocodrilo (Cai-
man crocodilus y Crocodylus acutus), 
corren serio .peligro de extinci6n en El 
Salvador. Ambas especies han sido muy 
perseguidas por su cuero o "por miedo 
que muerda a alguna persona o animal 
dom~stico", El cocodrilo era antes muy 
comin en ei rio Lempa y los lagos de 
Olomega, Jacotal, Guija y otros ri'os con 
vegetaci6n acuu-tica. El caiman tuvo pre-
ponderancia mas que todo en las ireas 
pantanosas costeras, en particular en los 
manglares, oonde evidentemente sufr(a me-
nos competencia de su m~s cercano parien-
te, el cocodrilo. 

Por mucho tiernpo fue popular la adquisi
ci6n de ejernplares j6venes de estas espe-
cies, ya fueser vivos para mascotas o dise
cados para fines ornamentales. Afortuna-
damente, esto 6ltimo ha disminuido mu-
cho por la escasez de materia prima (la 
iguana, el garrobo y algunas tortugas an 
sufren igual suerte). 

Tarnto el caim~n como el cocodrilo de El 
Salvador, estin reconocidos mundialmenta 
coma especies en peligro de extinci6n, y 
no hay duda de que el pais posee una de 
las "sub" poblaciones msreducidasensu 
rango geogr~fico original, Io cual s6lo viene 
a destacar Io ir6nico de la incomprensible 
resistencia a subscribir los convenios inter-
nacionales de protecci6n de la flora y la 
fauna. 

Entre las serpientes o culebras s6lo dos es-
pecies sufren mucha persecuci6n como ali-
mento: la masacuata (Boa constrictor) y 
la cascabel (Crotalus durfssus). Sin embar- 
go, esta persecuci6r est6 m~s relacionada 
a creencias locales sobre vaiores medicina-

afrodisfaros (en particular en el casodle s Lo snocida
de la cascabel). La cierto es que ambas es
pecies han sido reducidas en forma alar-
mante y requieren de fuert, e inmediatas 
medidas de protecci6n, 

Otras culebras, como el falso coral (Lam-
propeltis doliata) y otras que tienen la mala 
suerte de parecerse a alguna especie vene-

nosa, han sido objeto dp tremendo exter
minio por la falta de tradici6n educativa 
sobre la identificaci6n y utilidad de estas 
especies; inclusive muchas personas a6n 
creen que todas las culebras son venenosas. 
Por eso no debe sorprender que en muchos 
lugares est6n apareciendo numerosos roedo
res y saltamontes, por el exterminio de su 
depredador natural, una de las tragedias de 
no comprender las funciones y valores de 
los recursos de fauna. 

Otras culebras, incluyendo la relativamente 
venenosa vibora castellana o cantil (An
kistrodon bileneattis) han sido siempre 
bastante escasas en el pa's o fueron mar
cadamente reducidas al eliminarse ciertas 
ireas naturales en las cuales estaban m~s 
adaptadas. Otras, como la "masacuata de 
hule" (Loxocemus bicolor) no pueden ser 
calificadas por sus costumbres tan exclusi
vas; esTa especie, por ejemplo, vive la ma
yor parte del tiempo enterrada en arena o 
tierra suelta yes muy dif(cil poder obser
varla. De ahi" que no se sabe si es muy rara 
o simplemente muy dif(cil de observar. 

- Ayes 

El excelente trabajo de Dickey y Van Ro
ssem publicado en 1938 (The Birds of El 
Salvador), coritiene datos de distribuci6n 
y pobiaciones que han hecho de 61 la obra 
m~s Citil en Io que va del siglo XX para la 
determinaci6n de los cambios ocur.idos en 
la fauna nativa. Sin embargo, desde el aio 
en que Dickey y Van Rossem lograron ma
terializar su libro, por Io menos cuatro es
pecies de aves del pais se han extinguido, 
incluyendo la guara, el jabir6, el 6guila 
crestada real y el gavilin pescador de cuello 
negro. 
La esperanza de encontrar el iguila cres
tada real en el bosque de El Imposible (an
te persistentes rumores de que un ave simi

lar en descripci6n bajo el nombre com6n 
de "pascua florida"), se ha ido descartando 
por la imposibilidad de detectar la presen
cia de una especie tan atractiva en esa pe
quefia irea. S' se ha podido comprobar la 
existencia y hasta la reproducci6n de otra 
especie muy cercana y previamente descoen El Salvador, aguila crestada ne

gra, (Spizaetus tyrannus), cuyo juvenil 
plumaje claro, posiblemente haya inducido 
a la creencia inicial de que existian dos 
especies diferontes. Igualmente infructuosa 
fue la b6squeda de la guara y del gavil~n 
pescador en 1962 y 1981, respectivamen
te. 
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Otro problema importante es que varias 
especies est~n en grave peligro de extin-
ci6n por estar limitadas sus Doblaciones a 
un solo sitio del pa(i., sobre todo dada la 
falta de protecci6n por parte de leyes de 
vida silvestre y decretos para el estableci-
miento de parques nacionales y otras re-
servas equivalentes en El Salvador. Entre 
estas especies est~n el pajuil, la pava de 
monte, el gavil~n blanco, el b[ho blanco y 
negr), el quetzal, el 6guila crestada negra, 
la chacha negra y la paloma montafera, 

Otras especies, aunque presentes en r,,s 
de un lugar, se encuentran en poblaciones 
tan bajas que, en algunos casos, posible-
rnente est6n en mayor peligro que las que 
por lo menos muestran perspectivas de res
tauraci6n al ser protegidas las 6reas natura
les donde habitan. Entre estas 61timas es-
t~n el pato aguja, la garza rosada, el sargen-
to (Mycteria americana), el pato real, el 
rey zope, el milano "de dos dientes" (Har-
pagus bidentatus), el gavil~n de cola blanca 
y el halc6n pescador. En la rnayor(a de es-
tos 61timos casos la principal limitaci6n 
estriba en sus exigencias reproductivas di-
f(ciles de revertir en 31 pats (bosques muy 
densos y escabrosos en el caso del rey zope, 
i!las densamente forestadas en e caso de 
varias garzas, etc). 

El pato real tiene como problema adicio-
nal el saqueo de sus nidos cuando al fin lo-
gra encontrar un bosque pantanoso ade-
cuado para su reproducci6n. Ecte saqueo 
obedece a objetivos de dc;nesticaci6n, ya 
que los huevos as( obtenidos por Io general 
son puestos a incubar por patos dom6s-
ticos (o aun por gallinas), ya que esta es-
pecie se desarrolla con facilidad en cauti-
ver io. 

Otras ayes tambi~n sufren fuertes presianes 
en la 6poca reproductiva, pero cn la mayo-Otralaves am sedufrena, fueroe presiao-es 

r(a de los casos esto se hace con otro obje-
tivo que con el pavo real, pues se trata de 
la obtenci6n de animales para mascotas. 
Entre las especies m6s perseguidas para es
te fin estin la lora de nuca amarilla, !a co-
torra de frente blanca, los dos pericos pe-
queios (catalnicas y chocoyos), los picos 
de navaja (Pteroglossus torquatus), el pere-
tete, y varias chiltotas y otras aves Algunas 
de estas, en particular las loras y las coto-
rras, est6n en grave peligro de desaparecer 
a corto plazo si esta actividad se mantiene. 
La guara evidentemente se extingui6 por 
esta causa. 

Otra literatura existente como el trabajo 
de Marshall (1943) y el libro de Rand y 
Traylor (1951) son Ctiles en cuanto a que 
ampl(an un poco el listado de especies ano
tadas por Dickey y Van Rossem; sin em
bargo, las observaciones generales o de 
"biologia" en Rand y Traylor, obviamente 
tomadas sin mayor aclaraci6n de Dickey 
y Van Rossem, pueden inclusive lievar a 
conclusiones err6neas, ya que rnuchas de 
las observaciones de 1938 definitivamente 
no se aplicaban ya en 1951. Muchos de 
los valiosos resultados de las observaciones, 
grabaciones y anillados realizados por el 
Dr. Walter Thurher se encuentran en un 
libro atractivo y de car~cter popular pu
blicado en 1979. 

Trabajos m~s recientes realizados por Be
nftez (1981), Sermeho (ain no publicado),
G6mez Ventura (an no publicado) y otros 
t~cnicos del Servicio de Parques Nacionales 
y Vida Silvestre del CENREN, son de na
turaleza mucho m~s espec(fica que los 
trabajos anterioros, concentrindose en ci
clos de vida o aspectos ecol6gicos de pocas 
especies, asociados con movimientos loca
les y aspectos de alimentaci6n. Estos 
trabajos prometen ser la base para progra
mas obj2tivos de protecci6n, restauraci6n 
y aun de aprovechamiento de la avifauna, 
invirtiendo as" el proceso de deterioro ac
tual siempre y cuando se tenga el decisivo. 
apoyo en las decisiones y acciones co
rrespondientes. 

Si bien la cacer(a no parece ser un proble
ma tan severo o de Preocupaci6n en unos 
pocos casos (como el de las palomas de ala 
blanca y las huisisilas), en la mayorfa de 
las demos especies, sobre todo las nativas, 
la situaci6n es diferente. Tanto la chacha 
comOnr de tierra baja como la chacha negra 
dedspretlas alturas han sido seriamente diezma-imciia;I ud 
dcas por esta actividad; lo mismo puede 
decirse del pato real, el pajuil, la pava y 
a n del pichiche ala blanca. 

Asimismo, han sido sujetas a mucha cace
rfa en El Salvador las aves que ni siquiera 
son utilizadas como alimento sino como 
ornamento o simples blancos en pr~cticas 
de tiro. La completa falta de una ;egisla
ci6n que regule el uso de la fauna y flora 
silvestre de El Salvador como pafs empo
brecido de estos recursos, sigue siendo una 
de las mayores limitaciones en la bsqueda 
de su superaci6n local. 
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Animales migratorios. 

Muchas especies de la fauna silvestre son 
migratorias, es decir, que s6lo est6n en El 
Salvador durante parte de su ciclo de vida 
(per Io general parte de un ciclo anual), 
ya sea durante la 6poca reproductora o no. 
Otras especies solo pasan por el territorio 
nacional como parte del trrvecto de su 
rLta migratoria. Finalmente otros animales 
tienen movimientos migratorios internus en 
el pal's. Cada uno de estos tres tipos de ma- 
vimientos tiene sus propias implicaciones 
en cuanto a sus caracter'sticas y necesi-
dades de protecci6n y manejo. 

a) Animrales que pasan parte de su ciclo 
anual en E!Salvador. 

Aunque la mayori'a de estas son ayes, exis-
te evidencia reciente de que algunos mur-
cidlagos (Eptesicus lasiurus) tambi~n pasan 
s6lo parte del aho en el paf's. De estas ayes 
la mayorf'a s6lo visitan el pais durante la 
estaci6n seca (fines de otoo, el irvierno 
y principios de la primavera del hemisfe-
rio norte), o sea, desde septiembre hasta 
abril de cada aho. Per Io general Ilegan des-
puds de haber cumplido con la delicada 
tarea de anid~ci6n y crianza; es decir, lie-
gan durante su 6poca no reproductiva. 

De las aproximadamente 470 ayes que han 
sido registradas, un poco m6s de 170 (el 
360/o) son visitantes de la estaci6n seca y 
de estas unas 140 pasan en el territorio 
durante todo dicho peri'odo. Entre las m~s 
notables se encuentran varias garzas, ga-
vilanes, arenarias, silvias y vireos. 

El Salvador presenta varios problemas 
serios con respecto a estas especies. En 
primer lugar, las pocas 6reas naturales que 
pueden servir de refugio, en particular para 
las especies de mayor tamaho. Amn para 
muchas de las especies pequehas o media-
nas que se han logrado adaptar a las 6reas 
perturbadas o cultivadas por el hombre, 
6sto puede resultar problem~tico a la hora 
de descansar o de agruparse para sus movi-
mientos migratorios de retorno al 6rea re-
productora. 

Es notorio el n~mero de ayes marinas que 
han sido encontradas "exhaustas" en las 
playas. Aunque es posible que se trata de 
ejemplares intoxicados par pesticidas (o in-
clusive algunos ejemplares azotados par 
tormentas en el mar), tambi~n debe tomar
se muy en serio la posibilidad de que se 
trate de ejemplares que no encue,,tran 
6reas donde reposar en forma adecuada par 

el relativo desarrollo de la zona costera del 
pafs. 

Ha sido particularmente notable los grandes 
decaimientos de las poblaciones de fauna 
costera, tanto marinas y estuarinas coma 
de agua dulce; 6sto probablemente se debe 
a la concentraci6n biol6qic3 tan propensa 
a que ocurra en las cadenas alimenticias de 
estos lugares. Sin embargo, no todas las 
muertes por pesticidas son "accidentales". 
Ante una preocupaci6n no siempre exce
civa por sus milpas o siembras, muchos cam
pesinos Ilevan a cabo actividades extensas 
de envenenamiento masivo utilizando gra
nos impregnados con pesticidas; inclusive, 
es posible que en muchos lugares dsta sea 
una causa de mortalidad considorablemen

te mayor que la cacerfa. 

Este 6ltimo factor, la cacer'a, es probable
ente el tercero en importancia de mortabi
lidad provocada por PI hombre. El hecho 
de que en El Salvador ain no se regule en 
forma alguna esta actividad, constituye un 
oroblema grave no s6lo para la fauna local 
sino tambi6n para la migratoria. ACn un 
ahos recientes se han realizado cacerfas 
masivas que causan estragos entre las ayes 
migratorias, particularmente patos y otras 
aves acu~ticas, en sitios de alimentaci6n 

o en dormideros. 

b) Animales que pasan per el pa's en su re
corrido hacia el Sur o el Norte. 

Aunque los movimientos migratorios hacia 
el sur en el otoo y hacia el norte en la pri
mavera, presentn notables diferencias en 
cuanto a la composici6n de especies, pue
den considerarse como caracteristicas y 
problemas en comun. 

Los azacuanes o gavilanes migratorios (prin
cipalmente Buteo swainsoni, Cathartes aura 
y Buteo jamaicensis) que supuestamente 
"an-incian" la entrada de la esiaci6n seca, 
hans sufrido fuerte hostigamiento cuando 
por casualidad reposan una noche en el 
pas, par Io general en 6reas arbustivas. 
ELi agricultor local posee un fuerte resen
timiento contra estas aves par considerar
las coma "serios depredadores" de las aves 
dom~sticas. Aunque no son pronosticables 
los lugares de descanso, ya que varfan de 
un aio a otro, si parece haber cierta prefe
rencia par 6reas boscoso-arbustivas en pla
nicies, coma las existentes en las lavas. 

El movimiento migratorio de salida de la 
estaci6n seca (abril-mayo), es mayor en 
forma apreciable que la de septiembre
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octubre, especialmente en lo que concierne 
a los patos y las ave3 paserinas. Estas 61-
timas, que reciben en El Salvador el nom-
bre gendrico de "arroceras" (familia FRIN-
GILIDAE) con frecuencia son capturadas 
en grandes nimeros con trampas muy sen-
cillas, para ser vendidas despu~s como mas-
cotas enjauladas. Algunas de las especies 
m s coloridas como el siete-colores (Passe-
rina ciris) y el azulejo de suelo (Passerina 
cynea) son particularmente codiciadas. 
A las palomas de ala blanca asf corno a las 
huisisilas, se les observa una conducta mu-
cho m~s gregaria en octubre y sus grandes
bandadas son muy vulnerebles a los cartu-
chos de escopeta en esa dpoca. Poca la cos-
ta tambi6n son evidentes los movimientos 
hacia el norte de aves marinas, en particu-
lar de las familias LARIDAE y CHARA 

mente uno de los "puntos de origen" de 
estos movimientos en El Salvador, es el 
bosque de San Diego, en Metap~n, obser
vndose algunos ahos cantidades conside
rabies, tanto en la carretera que lo atravie
sa, como en el bosque mismo. Los machos 
se congregan en sitios h~medos a la orilla 
de Incarretera y c.amrnmos, con el resultado 
de que un vehfculo automotor mata m~s 
de doscientas de estas mariposas cuando 
vuelan alarmadas por el ruido. En general, 
las dimensiones de estas migraciones han 
bajado en forma considerable durante las 
61timas tres d~cadas debido probablemente 
a las reducciones de 6ireas con plantas hos
pederas para las larvas. 
No se conoce con certeza los movimientos 
migratorios de peces de agua dulce, excep
to el caso del tepemechin (Agonostomus 
monticola) y, posiblemente, la anguila 

c) Animales con movimientos 
internos en el pai's. 

migratorios (Synbranchus marmoratus); el pez lagarto o machorra tambi6n parece tener ciertos
movimientos hacia el Zanj6n del Chino 

Quizzis resulte ir6nico expresar que este es en forma rns masiva durante la estaci6n 
el grupo menos conocidos de los tres. De 
hecho es mis diverso en grupos taxon6-
micos que los anteriores, pero ni una sola 

Iluviosa que podrian estar asociados, como 
los casos anteriores, con los ciclos repro
ductivos. 

especie ha sido estudiada siquiera en forma 
superficial, lo cual constituye una verdade-
ra limitaci6n para la conservaci6n de estas 
especies. 

En resumen, los principales problemas y 
Ilimitaciones que afronta la vida silvestre 
en El Salvador para su sijpervivencia o 
disponibilidad en cantidades 6ptimas para 

De las aves hay varias especies que durante 
la estaci6n seca suben a tierras ms altas y
bajan durante la estaci6n Iluviosa, inclu-
sive a la planicie costera. Ejemplos de 6s-
tos son la golondrina de alas tosacas Stel-
gidopterys ruficollis), el mart 'n de pecho
gris (Progne chalybea), la famosa golondri-
na del teatro nacional, y la golondrina de 

-

-

su aprovechamiento, son los siguientes: 

Lo reducido y deteriorado de las 6reas 
silvestres, como habitat indispensable para
la mayoria (m~s del 800/o) de las especies 
de flora y fauna. 
La falta de protecci6n tanto de las reas 
naturales como de avida silvestre. 

Cob~n (Notiochelidon pileata) de los bos
ques nebulosos. - La falta de tecnologia y ciencia aut6ctona 
Aunque varias ritariposas poseen moi- como base indispensable para su manejo
mientos migratorios m~s all-. de las fronte- y producrin. 
ras, algunas pueden considerarse locales, - La falta de una legislaci6n que la conserve 
entre ellas *las espectaculares "nevadas" como patrimoniode mariposita blanca (Eurema daira) de la naci6n, regulandoen adem~s actividades como la caceria, el conoviembre-diciembre y los movimientos a mercio interno, la exportaci6n e importa
nivel de "individuo furtivo" en la costa, ci6n de especies silvestres nativas y ex6
de la Historis acheronta. ticas. 
Una papalota diurna (Eurania fulgens) muy La p~sima calidad ambiental de casi todo elatractiva, de color negro y verde met~li- pafs, debido a la erosi6n, uso indiscrimi
co, resulta de particular inter6s ya que no nado y excesivo de pesticidas, la conta
todos los ahos se observan sus movimientos minaci6n de los cuerpos de agua y del aire. 
migratorios. En 6sta, igual que en la especie
anterior, la direcci6n de vuelo tiende hacia La deficiente infraestructura y poco apoyoel este, not~ndose en crecientes densida- a la oficina t6cnica encargada del inventades en Costa Rica y Panama. Aparente- rio, estudio y manejo de la vida silvestre 
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(Servicio de Parques Nacionales y Vida Sil-
vestre del CENREN, MAG). 

especializado
nLafalta de personal tecnico ypfaua 

en el manejo y producci6n de flora y fauna 
silvestre. 

- Falta de publicaciones y programas educa- 
tivos que muestren a la poblaci6n la riqueza 
en diversidad y valor de la vida silvestre del 
pa s, asf como de su estado critico, actual 
y potencial. 

26.6 Areas Naturales. 

En general puede decirse que la Ecologia 
ha encuntrado tres grandes campos de 
aplicaci6n en el mundo actual. Uno es el 
estudio y conservaci6n de 6reas naturales 
(el estudio de sistemas agr(colas en forma 
integral es simplemente una modificaci6n 
de 6ste). 

Un segundo campo es el estudio de la con-
taminaci6n y degradaci6n de los recursos 
(como erosi6n del suelo y otros). Estos as-
pectos han sido enfocados en otras seccio-
nes de este estudio. 

El tercer campo es el mis complejo de los 
tres: el de la evaluaci6n o estudio de los 
impactos ambientales. A primera vista 6s
te puede parecer a muchos una "simple" 
integraci6n de los primeros dos, pero en 
realidad trasciende a ambos en muchos 
aspectos; bastar6 citar el problema de de-
terminaci6n de los efectos tect6nicos que 
pudiera causar la inadecuada ubicaci6n 
de una represa, o el de evaluar cambios 
culturales irreversibles inducidos por el tras-
lado de una cornunidad humana de un me-
dio o forma de vida a otro. 

En este capitulo Fe trata de exponer los 
componentes, problernas y limitaciones de 
este tercer carnpo aplicado a El Salvador, 
enfatizando la trascendencia que tiene para 
el pais !acomprensi6n y aplicaci6n de es
tos aspectos, a fin de lograr un desarrollo 
econ6micu y social in deterioro del medio 
ambiente, especia!mente al concebir, dise-
fiar e implantar proyectos de gran escala. 
Uno de los proble~mas principales tanto en 

la implantaci6n como en la evaluaci6n de 
proyectos de gran escala en El Salvador, 
es que se ha eludido el an~lisis y evaluaci6n 
de los impactos ambientales. Con frecuen-
cia estos proyectos tienen efectos secun-
darios indeseables" inclusive, los resultados 
finales pueden ser muy diferentes a los es-
perados. Ejemplos de esto abundan en el 
pais, por ejemplo en proyectos hidroeldc-
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tricos y programas de reforestaci6n. Los
 
informes sobre estas consecuencias negati
vas tienden a ser cortos, evasivos y publi
cados en documentos de restringida circu
laci6n. Si blen es cierto que esto pasa en
 
casi todos los paises del mundo, es impor

tante comprender y aceptar que rnucho de 
estos pioblemas son perfectamente evita
bles bajo las condiciones y conocirnientos 
ya existentes en El Salvador. 
Algunos de los principales problemas son: 

el temor a los estudios del impacto ambien
tal; concepto protectivo de la conservaci6n 
de los recursos naturales; aplicaci6n de tec
nologia inapropiada, y la falta de ciencia 
propia. 

Como se podrA apreciar, gran parte de es
tos cuatro problemas se deben simple y 
Ilanamente a actitudes defensivas o roman
ticas hacia las ciencias ambieniales o a6n 
a la ciencla en general. Al sustituirse estas 
actitudes por otras m6s positivas y com
prensivas, se podri ganar mucho terreno en 
la eficiencia y en el desarrollo del pais 
en muy corto tiempo. 

Temor a los estudios del impacto ambien
tal. 

Asf como en Europa y los Estados Unidos 
en la d~cada de los 60, El Salvador y casi 
todos los parses en vfas de desarrollo mani
fiestan una clara aversi6n a los "tecnicis
mos, utopias y romanticismos que pueden 
frenar dicho desarrollo". No es extraio 
encontrar que en El Salvador se haya eje
cutado o se programen "grandes proyectos 
financiados por organismos mundiales, sin 
los respectivos estudios del impacto am
biental, a pesar de que con frecuencia los 
estatutos o reglamentos que estos orga
nismos los ex;gen como "prerrequisitos 
indispensables" para el financiamiento de 
un proyecto a gran escala. 

Sin embargo, un estudio del impacto am
biental, ademis de determinar potenciales 
dahios ecol6gicos que pudiesen ser causa
dos por la implantaci6n de un proyecto, 
permitepropiosencontrarlede soluci6n a los problemas un proyecto de esta meg
nitud inclusive convirtiendo un obstculo 

o desperdicio en un recurso o beneficio. 

Esto 6ltimo es de vital importancia: una 
vez se comprenda en El Salvador que im
plantar un proyecto sin su estudio ambien
tal no evita los problemas sino ms bien 
tiende a agudizarlos, y que un estudio del 
impacto ambiental puede incrementar los 
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beneficios de un proyecto, reducir los cos-
tos de medidas correctivas inevitables y 
dar mucha mejor imagen a tin gobierno 
previsor. 

Bajo estas condiciones, es indispensable 
que en lugar de evitar estos estudios se in-
cluyan como parte del proyecto. Esto, a 
su vez, redundaria en la implantaci6n de 
una estrategia global do ecodesarrollo. 

26.6.2 	 Concepto protectivo dc la conservaci6n 
de los recursos naturales. 

Mucha de la pobreza y escasez actual en 
El Salvador no existirfa sise hiciera un ade-
cuado uso de los recursos naturales, lo cual 
permitiria el sostenimiento de la poblaci6n 
y el logro de niveles de produccin renta-
ble.
 
La politica esencialmente protectiva que 

hacia los recursos naturales ha venido 

desarrollando el gobierno, es evidente. 

Por ejemplo, la reforestaci6n ha sido en 
esencia una actividad para "detener la ero-
si6n y contrarrestar la deforestaci6n". 
La conservaci6n de suelos ha sido asi'-
mismo para "reducir la muerte lenta de 
nuestra tierra y el asolvamiento de nues-
tra tierra V el asolvamiento de nuestros 
cuerpos naturales y artificiales de agua". 
Ante la enorme demanda de los productos 
forestales en El Salvador y la experiencia 
en la rentabilidad obtenida en otros pafses 
considerados subdesarrollados, pero con 
agricultura en tierras tratadas con obras 
de conservaci6n de suelos, esta orientaci6n 
protectiva es poco comprensible y justifi-
cable en el pa's. 

En primera instancia se observa el obst6culo 
generado por el uso local del t6rmino "con-
servaci6n". A medida que este 6ltimo sea 
separado del concepto m~s legftimo y am-
plio de "el mejor uso", esta limitaci6n ser6 
r~pidamente superada. 

De hecho la reforestaci6n deber6 buscar 
en primera instancia satisfacer las necesi-
dades locales (o a[nc de exportaci6n) de 
productos madereros. Asfmismo, la conser-
vaci6n de suelos deberA buscar en primera 
instancia incrementar la productividad agrf-
cola. 

Aunque lo anterior pueda parecer de poca 
trascendencia, en realidad implica la po-
sibilidad de sostener una creciente pobla-
ci6n humana y mejorar sus condiciones de 
vida. 

En resumen puede decirse que en El Sal
vador, ha habido -muypoco esfuerzo por 
dar un enfoque i,egral, prictico y eficien
te a los proyectos de desarrollo, conser
vaci6n o "mejor uso" de sIs recursos 
naturales. Es necesario clue los proyectos 
busquen satisfacer necesidades existentes 
en forma practica y rentable. Para lograr 
que los agricultores obtengan esto, es im
prescindible que el gobierno realice inves
tigaciones y ensayos demostrativos que ten
gan en cuenta todas las variables b~sicas y 
que, a la hora de realizar proyectos en pro
piedades particulares, se preste durante el 
tiempo que sea necesario, la asistencia 
t6cnica para que las obras sean manteni
das y adecuadamente utilizadas. 

26.6.3 	Aplicaci6n de tecnologfa inapropiada. 

Una de las aseveraciunes m~s corrientes en 
El Salvador es que "ya existe suficiente 
investigaci6n; hay que dedicarse a "hacer 
obra". Sin embargo, no se cuenta a~n con 
cifras que indiquen cantidad y calidad de 
usos de madera en el Area rural y urbana;
beneficios econ6micos generados por pro
yectos de riego y conservaci6n de suelos, 
productividad comparativa de tierras con
servadas y desprotegidas. Inclusive en el 
caso de riego y drenaje, reforestaci6n y
conservaci6n de suelos, no existen Areas 
del Estado donde se Ileve un registro con
tinuo y comparativo de producci6n agrf
cola de acuerdo con los tratamientos con
servacionistas aplicados. 
Tampoco existen mayores datos sobre el 
uso eficiente del agua o la producci6n de 
la misma en Areas con vegetaci6n versus 
Areas desprotegidas. Todo 6sto ha conduci
do a qua se est6n repitiendo una y otra 
vez los mismos errores que conducen a la 
ineficiencia, en la ejecuci6n de esta c;ase 
de proyectos en el pa's. Ciertamente no 
debe espeiarse un largo tiempo o inclusi
ve tiempo alguno para implantar proyec
tos de desarrollo; lo que se sugiere es que 
en forma simult~nea se realice una inves
tigaci6n seria y continua, para asegurarse 
de que los siguientes proyectos sean mejo
res que los actuales, y que existir6 en el 
futuro en forma tambi6n continua, un 
flujo de experiencia e informaci6n que 
afiance una mejor rentabilidad y eficiencia 
en el uso do los rocursos naturalos. 
La importancia de 6sto se hace m~s eviden
te cuando se tiene en cuenta la permanen
te presi6n competitiva de paises vecinos y 
no vecinos en el mercado internacional, 
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en cuanto a calidad y cantidad de produc- 26.7 ZONA COSTERA. 
tos producidos a un costo determinado. Laneceidaejoar I de etenolo~a ~Lanecesidad de mejorar la tecnologfa de un 

pais obedece, as"mismo, a la general nece-
sidad de poder satisfacer las demandas de 
una poblaci6n cada vez mayor en un mis-
mo territorio. 

Cinica for-Lo anterior hace evidente que la 

ma de mejorar la tecnologfa local es me-
diante una investigaci6n prctica; por tan-
to urge delinear de inmediato progra.mas 
estatales y privados que respondan a estas 
ner'esidades. 

26.6.4 Falta de ciencia propia. 

Este punto estA intimamente ligado con el 
anterior. Un sintoma demasiado frecuente 
de rouchos paises en desarrollo es el de es
tar continuamente "pescando" tecnologias 
de otro pafses. Lo m~s grave de esta situa-
ci6n es el desconocimiento de que uno de 
los principales factores que ha impulsado 
a los paises desarrollados a ocupar precisa-
mente esa categoria es !a investigaci6n 
b~sica. Esto es dif cil de apreciar de inme 
diato al considerar paises tan avanzados co-
mo Alemania o Jap6n, pero se hace mis 
evidente al observar paises como Taiwan 
e Israel, donde la investigaci6n pr~ctica es 
m~s reciente y en forma accesible o con-
prensible para el saivadoreho. 

Sin duda alguna debe reconocerse que uno 
de los aspectos m~s importantes es la in-
vestigaci6n b~sica. Mantenerse confiado en 
la introducci6n de tecnologia de otros 
parses plantea varios riesgos de conside-
raci6n: 

1) La herencia de tecnologia no adecuada 
a las costumbres o necesidades b~sicas 
del pais. 

2) La adopci6n de tecnologfa que crea 
dependencia de materia prima importa-
mente disponible. 

3) 	La condena implfcita de ser perma-
nentemente un pafs "subdesarrollado", 
ya que dste es un t6rrnino comparativo 
con el de "desarrollo"; es decir, un 
pafs que transfiere tc nologia a uno 
menos desarrollado. 

4) La adopci6n de una actitud en esencia 
parasitaria, lo cual a su vez va generando 
una dependencia cada vez mayor de 
otros paises para resolver los problemas 
propios. Esto a su vez tiene preocupantes 
implicaciones polfticas y sociales. 

zona costera o costa de El Salvador est, 

ubicadr en la vertiente del Pacifico Cen
troamericano y es el iinico pais de Cen
troam6rica que no tiene costa en la ver
tiente del Ocano Atldntico. Su longitudtotal es de 321 Km. 

Los principales factores que han Ilevado a 
la configuraci6n actual de la costa de El 
Salvador, son: levantamiento y hundimien
to de tierra, erosi6n y sedimentaci6n, 
resaca y corriente marina. 

Los componentes de la zona costera y su 
correspondiente evaluaci6n hasta la dpoca
actual, se definen como planicies coste
ras, manglares y playas. 

Hasta 1922 toda la p!anificie costera era 
un manto de bosaue, que empez6 a ser eli
minado para dedicar esas tierras al cultivo 
del algod6n. Sin embargo, grandes exton
siones de bosques existicron en esta plani
cie hnsta a principios de la ddcada del cin
cuenta. A partir de 1954, tales bosques tam
bidn comenzaron a ser eliminados por 
la agresividad agrfcola relacionada con el 
cultivo del algod6n; por la construcci6n 
de la Carretera del Litoral y, por la rela
tiva m.jora que se logr6 en las condiciones 
de vide de la costa, al eliminar plagas y vec
tores de enfermedades con el uso de los
primeros pesticidas de gran efectividad, 
que comenzaron a Ilegar a El Salvador, en
especial el DDT. Para 1983, los L6nicos 
relictos del bosque de la planicie costera 
surnaban entre todos cerca de 2.000 Ha, 
siendo el m~s extenso el bosque de Nancu

chiname, de 1.140 Ha, en la margen sur 
oriental del ro Lempa; e; de Santa Clara, 
en La Paz, de 350 Ha, y el da Escuintla,
tambi6n en La Paz, de 250 Ha. 

El 	 cultivo del algod6n en Ia planicie costera 

no solo ha eliminado los bosques, sino quehe permitido la erosi6n marcada de los 
suelos por agua y viento y parece estar 
causpndo graves dahos en la composici6n 
qufmica de los mismos, asf como de sus 
componentes biol6gicos; dahos que se orl
ginan por la excesiva aplicaci6n de fertili
zantes qurmicos y pcsticidas de amplio 
espectro. 

En 1981, el Ministerio de Agricultura y 
Ganaderfa acordo con los agricultores de 
la zona, la suspensi6n del cultivo de algo
d6n al norte de la Barra de Santiago, en el 
Departamento de Ahuachapdn, lo cual 
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gener6 un incremento notable en las po- "Numerosas parcelaciones y otras formas 
blaciones de fauna y en el rendimiento de privadas de desarrollo de la tierra, est~n 
la pesca en el estero mencionado. Igual cambiando ripidamente los esquemas de 
mejorfa se ha notado en diversas 6reas de uso de la tierra a lo largo de toda la zona 
la Zona Oriental donde por razones del costera. Hasta ahora no ha existido ningu
conflicto b~lico, el cultivo del algod6n se na forma de control o zonificaci6n gu
ha visto reducido notablemente. bernamental. Muchos esteros y otras 

,6reas acu~ticas frigiles est~n ya en grave
Aunque los manglares significan apenas un 	 peligro, debido a este incontrolado desa

rrollo, asi como el escurrimiento de los
 
20/o del territorio nacional continental 

c a s e l o el 2 ,r(r i t d ) .
1983), el im (45.000 Ha en total hasta 	

campos e algod6n" (Pag. 2, Obra citada).
de estos ecosis-pacto econ6mico y social 

temas naturales terrestres/marinos en el En definitiva, no existe una polftica de de
pais, tiene un significado mayor que el desarrollo de la zona costera de El Sal
de su simple cuantificaci6n. vador; pero lo m6s inquietante es que nin

guna instituci6n ha sido a6n identificada 
como la m~s apropiada para definirla, e 

La sobre explotaci6n y raleo excesivo ha iniciar de inmediato los estudios que per
sido y sigue siendo una de las principales mitan adoptar al m~s corto plazo las me
amenazas que sufren los bosques salados 	 didas necesarias. Esta situaci6n se torna 

instimis cri'tica al no contar con una
de El Salvador, as( corno la entrada exce-

de pesticidas y sedimentos a los es-	 tuci6n con personal especializado para
siva 

realizar un ordenado inventarlio de los 
teros. El impacto de este segundo factor, 	 netrod oque vi-	 raia nodnden especial el dahio a las especies
en epecnel do aellas espeies quarenvarecursos marinos y el estudio del compor
yen en el fondo del Iodo o de la arena, tamiento del mar y sus cornunidades de 

rni so d e s 
como las almejas, cangrejos y camarones, 

organismo vivientes.
atin no ha sido estudiado. Si a lo anterior 
se le suma la total falta de vedas de caza y Otro elernento qUe est6 perturbando las 
pesca en casi todos los manglares de El costas de El Salvador es el incremento 
Salvador (con excepci6n, desde 1978, en de las salineras, cuyo proposito es produ
la Barra de Santiao), puede deducirse que cir no solamente la sal que se requiere 
la situaci6n de los manglares es muy pre- en El Salvador, cuya cantidad oscila en
caria. trel y 1.5 millones de quintales en el aho, 

En El Salvador se vislumLjra con claridad sino tambi6n excedentes para la expor
el enorme potencial que sus playas poseen taci6n. 

para generar el desarrollo turistico; sin La producci6n de sal est6 concentrada en 
embargo, debe mantenerse un equilibrio la costa oriental, especialmente en los de
en este sentido, a fin de evitar pasar por al- partamentos de Usulutn y la Uni6n; 
to la funci6n social que deben desempeiar en algunas se usa la evaporaci6n median
las playas par@ mejorar la calidad de vida te la exposici6n solar, aprovechando las 
de la poblaci6n, corno con frecuencia ocu- planicies y playones para el movimiento 
rre por el exceso de lotificaciones priva- y secado de grandes voltmenes de agua 
das. en diferentes etapas de refinarniento. 

En 1975, la firma consultora Nathan 	 En otras, se emplea el m~todo de cocci6n 

Associates public6 un estudio sobre el de-	 por leha, utilizando madera de los man

sarrollo turfstico de las zonas costeras 	 glares como combustible, con Io cual 

de El Salvador, con el prop6sito de clelinear 	 desde luego, se ir'rrementa el dahio a las 

un "plan maestro" para la totalidad de la 	 playas y los bosques. 
zona costera de El Salvador y para identifi
car el sitio adecuado donde establecer "Un 	 RECURSOS MINEROS 
polo prioritario para desarrollo turistico 
a gran escala". 26.8 	 Los problermas principales que se derivan 

de la explotaci6n de los recursos mine-

Aunque las consideraciones ecol6gicas de rales est~n en relaci6n directa con los 
este estudio se limitaron a la contamina- m6todos de extracci6n utilizados. Desa
ci6n de los esteros por pesticidas y al tra- fortunadamente, en el pa(s la explota
tamiento de aguas negras, destac0 algunas ci6n de estos recursos naturales no ro
otras consideraciones de igual o mayor novables se continia haciendo en forma 
trascendencia. arcaica, posiblemente debido a la poca 
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capacidad econ6nica del pais para afron- nes para la compra de insumos, las dos 6ni
tar los problemas de su sector minero cas minas de oro y plata que se explotan 
a un nivel t~cnificado. Por otra parte, en la actualidad, recurren a las mismas 
factores pol(ticos influyen en la imple- compaiias que compran el mineral. Lo 
merLacion de planes a largo plazo, por anterior hace muy diffcil la fiscalizaci6n 
lo que el establecimiento de un sector oficial de los gastos y el control de pago 
minero es una tarea diffcil, cuyos requisi- de tributos al fisco. 
tos no pueden reducirse de manera ar
bitaria para ajustarlos a los recursos limi
tados del pais. Si se quiere que a la larga 26.8.4 lncentivos Fiscales 
las operaciones sean competitivas, ya que 

es una inversi6n Debido a la situaci6n socio-pol/tica impeel desarrollo de la minerfa 
a largo plazo y las ventajas se proyectan rante, resulta dif(cil atraer el interds de ca

a un futuro, esta planificaci6n es indis- pitales nacionales y extranjeros para la 

pensable, pues trae consigo la eficiencia, inversi6n en la industria minera del pais, 
la cual no debe ser prerrogativa s6lo de los sobre todo en la actualidad, ya que los ya, 
pafses desarrollados. cimientos importantes se encuentran ubi-
Los problemas y limitaciones del sector cados en zonas conflictivas. Pero si El 
minero son muy diversos, contdndose Salvador realizara una investigaci6n acer
entre ellos los siguientes: ca de los incentivos fiscales que ofrecen 

otras naciones del Area, que tienen m~s 
26.81 Aspecto constitucional avanzada esta actividad y tratara de ofre-

En [a Constituci6n se establece que el cer los mismos o mejores incentivos, 
podria atraer la inversi6n de capital quesubsuelo pertenece al Estado, el cual po-
es tan importante para la reactivaci6n de

dr6 otorgar concesiones para su explo-

taci6n. BasAndose en este principio, el esta industria.
 
Estado debe definir su pol(tica de parti- 26.8.5 Aspectos Laborales 
cipaci6n en esta actividad, con el fin de 
lograr el m~ximo beneficio econ6mico. En minerfa, los aspectos laborales alcan-
Este seria a su vez inVertido en beneficio zan una gran importancia, ya que las ex
nacional y a. mismo tiempo se garanti- plotaciones ubicadas lejos de los centros 
zaria la adecuada utilizaci6n del recurso. urbanos, ograrian formar asentamientos 
Sin embargo, esta politica no ha sido a6n que contribuirian a desahogar las grandes 
definida, Io que constituye una limita- o medianas ciudades. Esto siempre que 
ci6n importante para el aprovechamiento se lograran mejores incentivos laborales y 
racional de los recursos mineros. que no se redujeran a simples estfmulos 

salariales si no que cubriesen, adems, vi
26.8.2 Marco Legal 

vienda c6moda, buen ambiente en el lugar 

El C6digo de minerfa, actualmente en vi- de trabajo, seguros, diversiones, etc. En El 
Salvador este tipo de condiciones no se hagencia, data de 1922, y muchos de los con-

ceptos vertidos se consideran obsoletos dado, Io que constituye una limitante sig
y nada acordes con la situaci6n minera nificativa para el desarrollo acelerado de la 
de la actualidad. Esto hace de imperio- mineria. 
sa necesidad la elaboraci6n de otro cuer
po legal m~s conforme con las politicas 26.8.6 Capacitaci6n y Formaci6n de Recursos Hu
definidas de exploraci6n y explotaci6n, manos. 
y los requerimientos tdcnicos y adminis
trativos que exige el desarrollo minero En los paises en vias de desarrollo, con ra
moderno. ras excepciones, se presenta el grave pro

blema de la dependencia tecnol6gica en 
el campo de la mineria. Esta dependen

26.8.3. Financiamiento cia es mucho m~s acentuada en El Sal
vador, ya que no existe carreras a nivel 

Actualmente las minas explotadas est~n medio o superior en este ramo y los pocos 
siendo financiadas por el sistema de coin- profesionales especialistas (ge6logos, quit 
versi6n gobierno-empresa privada; pero micos, ingenieros de minas, etc.) que han 
no existen lineas de crddito definidas tratado de trabajar en este campo, se han 
para atender la actividad minera con las frustrado por la falta de estimulos y opta
etapas especiales del proceso. El financia- do por otras ramas de su profesi6n donde 
miento es tan deficiente, que en ocacio- se presentan mejores oportunidades. Por 
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lo tanto, es un factor vital para la reacti-
vaci6n de la minerfa, la preparaci6n del 
elemento humano indispensable, tanto 
a nivel t6cnico como profesional especia-
lizado. 

26.8.7 	 Investigaci6n Tecnoi6gica y Formacibn de 
Infraestructura 

Como se expres6 antes, las minas en El 
Salvador son explotadas con los mismos 
r.6todos desde 1948-1950. La tecnolo-
gfa ha avanzado rnucho en estos Cltimos 
treinta aOos, pero el pa"s no cuenta con 
instituciones con instalaciones, pei'so-
nal especializado, materiales y equipos 
modernos, con los cuales se pudieran 
aplicar nuevas t6cnicas de exploraci6n, ex-
plotaci6n, purificaci6n y contaminaci6n 
ambiental. En esta forma, la industria mi-
nera mejorar'a su eficiencia y obtendr(a 
minerales de mejor calidad y mrs coti-
zados en los mercados internacionales. 

Otro problema grave es la falta de plani-
ficaci6n para el futuro, pues la mentali-
dad existente en el irea es que los resulta-
dos deben verse pronto, y en parte 6sta es 
la causa de postraci6n de la mineri'a en este 
medio. Y, corno se ha enunciado, los re-
sultados en la formaci6n de infraestruc-
turas e introducci6n de cambios tecnol6-
gicos, no traen en este tipo de industrias 
resultados inmediatos, sino a plazos mis 
o menos cercanos, ya que las ventajas que 
se obtienen son las de competir en cuan
to a calidad y precio con los minerales de 
los pa(ses m6s desarrollados. 

Por Io 	 tanto es impostergable la formaci6n 
de un 	 Centro de Investigaciones Tecno-
16gicas y la elaboraci6n de un plan de in-
versi6n a corto plazo, a fin de formar 
una infraestructura minera que ser6 de 
gran ayuda a la miner'a nacional. 

26.8.8 	Canalizaci6n de la Informaci6n y Organi-
zaci6n Institucional. 
En el pa(s es dif(cil la tarea de recabar 
informaci6n sobre cIualquier tema cientf-
fico; mas parece que en minerfa este pro-
blerna es m6s complicado, ya que la ir-
informaci6n se encuentra diseminada en di-
ferentes instituciones, es muy escasa y no 
est6 clasificada. Fsto se debe principal-
mente a ciue existiendo un organismo in-
dicado (el Centro de Investigaciones 
Geot6cnicas), n, se le asignan las funcio-
nes y recursos correspondientes. 

Es de imprescindible necesidad recopilar 
Todos los datos mineros existentes, clasifi
carlos, actualizarlos y centralizar asf las 
publicaciones sobre minerfa en El Sal
vador. 

RECURSOS ENERGETICOS 
26.9 	 A travds del diagn6stico de este sector, 

se ha podido ver c6mo el problema energe
tico de El Salvador estA afectando seria
mente tanto la econom(a del pafs como las 
condiciones ambientales del rnismo. De i
gual manera en todas partes del mundo el 
problerna de la energfa constituye un reto 
al cual los pa(ses en una u ctra forma 
tratan de enfrentarlo. 

En El Salvador no ha habido una plarifi
caci6n energ6tica global. S61o recientemente 
se ha establecido dentro de la Comisi6n 
Ejecutiva Hidroeldctrica del Rfo Lempa 
(CEL), una unidad para planificar el 
sector energ6tico. Evidentemente esta 
unidad esT6 dando los primeros pasos y 
necesita fortalecerse para poder desarrollar 
todas las actividades conducentes a la ela
boraci6n de politicas, planes y estratugias 
para el desarrol!o del sector energ(a. Es
to requiere de una mejor estructura insti
tucional, ya que en ia actual organizaci6n 
sucede a veces duplicidad de esfuerzos, 
por no contar con un ente oficial rector de 
toda la pol(tica energetica del pa(s. 
Los principales problemas y limitaciones 
se describen a continuaci6n: 

26.9.1 	 Cooperaci6n Externa 
La Superintendencia de eneraga se cre6 en 
noviembre de 1978, y desde esa fecha par
ticip6 en el Programa Energ6tico del Istmo 
Centroamericano, a trav6s del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarroilo 
(PNUD), elaborando a partir de entonces 
la Serie de Balances Energ6ticus. 

Se cont6 con la cooperaci6n t6cnica de 
expertos calificados y el grupo nacional 
recibe entrenamiento fuera del pa's. En 
1980 y siempre dentro del mismo pro
grama, se comenz6 la elaboraci6n de un 
Plan Preliminar de Energ(a. Lamentable
mente, 	 debido a la finalizaci6n de los fon
dos asignados a este programa, la coopera
ci6n t6cnica fu6 suspendida y el grupo na
cional tuvo por cuenta propia que continuar 
y Ilevar a feliz t6rmino el documento "AI
ternativas del Desarrollo Energqtico Nacio
nal. Plan Preliminar 1985-2.000", el cual si 
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bien es cier,,.; cs unldocumento muy valio-
so, podria ser mejorado si se contara con 
una serie de estudios adicionales, lo que 
propiciaria su aplicaci6n inmediata, 

Se cuentv, asi mismo, con la cooperaci6n 
t6cnica del Instituto Centroarnericano de 
lnvestigaci6n y Tecnologfa Industrial ICA-
ITI), mediarte un convenio firmado entre 
el Ministerio de Econroma y dicho institu-
to. La cooperaci6n es fundamentalmente 
en las ,reas de biog~s y leia, pero 6nica-
mente se cincunscribe el financiamiento 
de tres a cuatro digestores de biog~s, 75 
estufas tipo lorena y a la construcci6ri 
de un horno de ladrillo con una mayor 
eficiencia. Como se ve, es una coope-
raci6n a escala muy pequeia y m~s que 
todo demostrativa. 

Finalmen,'e, El Salvador como miembro de 
la Org.nizaci6n Latinoamericana de Ener
gia (OLADE), ha recibido cooperaci6n 
t~cnica en el 6rea de hidrocarburos y la 
CEL ha brinrjado cooperaci6n t6cnica 
a la OLADE en la elaboraci6n de los Ba-
lances Energ6ticos de la Rep6blica de Hai-
tf en 1981, as("coino en el 6rea de la Geo-
termia. 

De lo expuesto anteriormente, se deduce 
que la cooperaci6n t~cnica recibida ha sido 
muy poca, de igual manera el entrena
miento dado al escaso personal t6cnico. 
En la actualidad la Superintendencia 
de Energia de CEL cuenta con un Depar-
tamento de Planeamiento Energdtico in-
tegrado s6lo por cuatro profesionales y 
dos t6cnicos asistentes, los cuales son insu-
ficientes para poder desarrollar todas las 
tareas necesarias para una planificaci6n 
energ6tica a nivel macroecon6mico. 

26.9.2 Plan Nacional de Energia. 

La elaboraci6n de un Plan Nacional de 
Energfa comprende actividades a corto, 
mediano y largo plazos. Dichas activida-
dos implcan el alcance de metas y obje-
tivos especificos. Actualmente es diffcil 
elaborar ese plan de energia pues se carece 
de mucha informaci6n bisica. A veces se 
cree que un plan de desarrollo para la elec-
tricidad es equivalente a un Plan Nacional 
de Energfa. Nada m~s equivocado. Un Plan 
Nacional de Energia comprende ,,oliticas, 
metas y objetivos para todos los sectores 
(industria, transporte, residencial, comer-
cial y p6blico), y todos !os energ6ticos 
(hidrocarburos, electricidad, lehia, no con-
vencionales), tanto la demanda como la 

oferta, incluyendo en 6sta la iinportaci6n 
de algunos de estos productos. Tambidn 
incluye programas de ahorro y conser
vaci6n de energia, el desarrollo de la red 
informativa energ6tica, el diseho de estra
tegias para el racionamiento de energfa 
en casos de crisis y la adquisici6n de tec
nologia apropiada. 

Un plan asi concebido comienza por la 
realizaci6n de estudios b~sicos para generar 
la informaci6n necesaria. Partiendo de esta 
necesidad, la CEL en cooperaci6n con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
se ha propuesto Ilevar a cabo una serie de 
estudios con la colaboraci6n de Compahias 
y/o expertos internacionales que conduci
rfan a la elaboraci6n de un Plan Nacional 
de Energ(a. 

Se han previsto tres grandes 6reas d2 estudio: 

Estudios de Infraestructura. 

Adern6s de la capacitaci6n y experiencia 
que proporcionaran a la contraparte na
cional, dejarn el marco operativo tanto 
para la ejecuci6n del Plan Nacional como 
para todas las actividades similares nece
sarias en otros estudios y proyectos donde 
los aspectos energ6ticos deben ser inclui
dos. 

Estudios de Operatividad. 

Estos estudios generan ademas de los datos 
iniciales, los procedimientos operativos 
a travds de los cuales se estar6 obteniendo 
informaci6n continua, tanto de los secto
res de la oferta como de la demanda. 
Estos mecanismos forman parte de los pro
cedimientos de coordinaci6n y evaluacin 
del Plan Nacional de Energ(a. 

Estudios de Investigaci6n y Desarrollo. 
Fnalmente se hace necesario contar con 
Filene sehe necesari cac 
estudios que generen informaci6n adecuada 
para Ia evoluci6n prcica de los potenciales 
energticos de las fuentes a (ternativasde 

s u erior desc ) 

Para todo lo anterior, se hace indispensable 
fortalecer la capacidad t6cnica actual, con 
la participaci6n en cursos, seminarios y 
pasantfas del personal nacional, asf como la 
contrataci6n de m~s personal profesional 
que desde ya deber(a estar siendo preparado 
para enfrentar de la manera m~s adecuada 
los futuros problem.as que en materia de 
energia cada dfa se estar~n presentando. 
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26.9.3 Aspectos ambientales. 

Desde el punto de vista de la contamina-
ci6n ambiental causada por el uso de cual-
quier forma de energia, se puede decir que 
en El Salvador sus efectos no st han lie-
gado a sentir en forma tan considerable; 
sin embargo, 4sto no significa que no haya 
dai~o al medio ambiente sino que se est6 
en la etapa justa de prever cualquier efecto 
negativo en un futuro, para lo cual debe 
hacerse conciencia sobre la necesidad de 
mejorar la calidad de vida de la poblaci6n 
del pals. 

El uso sin control de cualquier forma de 
energia pone en peligro el equilibrio na-
tural de la tierra; de ahf lo fundamental 
de tratar de rnantenerlo, estudiando a fan-
do el problema para la adopci6n de 
medidas necesarias que se traduzcan en 
acciones concretas para preservar el medio 
ambierite. 

Brevemente, los efectos del uso de la ener
gia por sectores y productos son: 

Sectores 

Los sectores nas contarninantes en el pais 
son el transporte, !a industria y la vivienda 
rural. Ya se analiz6 en el capitulo sobre 
contaminaci6n, c6rno la gran afluencia 
de vehiculos en la capital hace necesario 
que se regule la actividad del sector trans-
porte. En efecto, los niveles de contami-
naci6n de la ciudad, se estn acrecentando, 
a lo que contribuye, adem~s, Ia falta de 
mantenimiento de las unidades y la utiliza-
ci6n de las mismas fuera de los I imites de 
servicio. 

En cuanto a la industria, una buena parte 
de la misma utiliza la energia eictrica, 
lo cual es beneficioso desde el punto de 
vista de contaminaci6n del ambiente, sin 
embargo, dada la facilidad de obtenci6n 
de la electricidad para su funcionamiento, 
las nuevas industrias deben ubicarse fuera 
de las Areas urbanas, protegiendo en esta 
forma de los efectos contaminantes en 
stis diferentes procesos, a la poblaci6n de 
las zonas industriales (tal es el caso de zo-
nas como Soyapango, Colonia Guadalu-
pe, etc.) 

Finalmente, ei sector do viviondla rural 
Famser uno e los m s delcados, ya quoparece al ls yauuno dos m dea,debido al alto consumo do lelia, ei pais 

est6 sufriendo el agotamiento de sus 

escasos bosques por la tala irracional 
de los mismos. 

Productos 

Son los derivados de petr6leo, juntamente 
con el uso de la energia geotdrmica, los que 
ms contribuyen a la contaminaci6n, ha
bidndose analizado en el capitulo corres
pondiente el aspectc de los derivados de 
petr61eo, por lo que se estudiar6 breve
mente los efectos de la energia geot~rmica 
para la generaci6n de electricidad. 
La explotaci6n geot6rmica, al igual que o
tros procesos industriales, involucra la 
eliminaci6n de subproductos o desechos ha
cia el medio ambiente circundante. 

Se estima que ocasionalmente las sustan
cias en los desechos podrian ser recobradas 
para su ulterior utilizaci6n en otros proce
sos, pero muchas veces tales desechos tie
nen que ser descartados, existiendo sola
mente tres m6todos b~sicos para su elimi
naci6n:lo. eliminaci6n en la tierra; .2o. 
transporte en el agua, y 3o. liberacion en 
el aire. 

En la explotaci6n del campo geotdrmico 
de Ahuachapn los m6todos anteriores se 
utilizan asi: 

El m~todo de eliminaci6n en la tierra, a 
trav6s de la operaci6n de reinyecci6n par
cial de las aguas residuales resultantes del 
proceso de flasheo del flufdo end6geno. 

El m6todo de transporte en el agua, a tra
v6s de la descarga total o parcial del agua 
residual de los pozos y adicionalmente del 
agua de circulaci6n procedentes de las to
rres de enfriamiento de la central, hacia 
corrientes superficiales o hacia el oc6ano. 

Por Crtirno, el m~todo de liberaci6n en el 

aire, a trav~s de la descarga de vapor y 
gases de los silenciadores, de gases y vapor 
de agua de las torres de enfriamiento y 
de gases de los eyectores hacia la atm6s
fera. 

La eliminaci6n de las aguas de desecho 
considera estos tactores: fuentes que con
tribuyen, mrtodos de eliminaci6n y el 
efecto de los desechos sobre los recursos 
receptores. LEs fuentes que contribuyen, 
son: el agua residual de los pozos y el agua 
de circulaci6n de las torres de enfria
miento, y los m~todos de eliminaci6n son: 
hacia pozos disponibles para reinyecci6n,
hacia corrientes superficiales y directarnento hacia el oc~ano Paci'fico. 

En cuanto al efecto de las aguas de dese
cho, las cuales proceden de los pozos como 
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residuos del proceso de flasheo, deberfa 
enfocarse la atenci6n sobre tres factores 
importantes: lo. posibilidad de enfria-
miento del reservorio; 2o. posibles aflo-
ramientos del agua ieinyectada, y 3o. 
disminuci6n de la permeabilidad del lu-
ga r. 

Al analizar los tipos de contaminaci6n de 
las aguas de desecho la atenci6n es erfo-
cada a la alta temperatura que poseen, 
por lo que en la actualidad, antes de ser 
descargada a las corrientes superficiales, 
es conducida a trav6s de una canaleta 
cerrada. Esta tiene una longitud aproxi-
mada de 12 Km, en la cual se disminuye 
la temperatura del agua desde 90 hasta 
74 0 C., siendo luego descargada a trav6s 
de canales abiertos descendentes provistos 
de superficies horizontales, pdra darle aire
aci6n a los desechos con el objeto de cau-
sar un descenso adicional de la temperatu-
ra al momento de entrar al cauce receptor. 
De los elementos contenido. por el :gua de 
desechos, son de especial inter6s el boro y 
el arsdnico. El primero por su interferencia 
con el uso para irrigaci6n, ctuas concentra-
ciones admisibles son: 

Especies Vegetales Concentraci6n de 
Boro 

Plantas sensibles 0.05 - 1.25 p.p.m. 
Plantas semitolerantes 0.75- 2.5 p.p.m. 
Plantas tolerantes 1.0 - 3.75 p.p.m. 

p.p.m. (partes por mill6n) 

Por otro lado, J. Ellis (Geothermal Fluid 
Chemktry and Human Health) indica que 
concentraciones de hasta 20 ppm son per-
mitidos en agua de consumo y que la 
dieta normal incluye de 10 a 20 mg. por 
df'a de Boro. 

Con relaci6n al ar's6nico, los limites per
misibles para la vida acu~tica son de 1.0 
ppm. (The Water Encyclopedia, Tood D.K. 
Editor 1970) y para consumo humano de 
0.2 ppm. (World Health Organization 
Standard) ain cuando las normas general
mente aceptadas son: 

Norma del Servicio de 0.05 ppm.
 
Salud de EE. lU.
 

Norma Ch,na Europea (has- 0.2 ppm.
 
ta hace algunos aios)
 
Norma China (Formosa) 0.1 ppm.
 
Norma Argentina 0.12 ppm.
 

Norma Chilena 0.05 ppm. 

En la actualidad, en el campo geot~rmico 
de Ahuachapn los mnitodos protectivos 
para el mantenimiento de condiciones 
adecuadas en las corrientes superficiales, 
s61o se han orientado al control sistemtico 
de los niveles do boro y arsenico a valores 
de 3 ppm y 0,2 ppm como mAximos res
pectivamente. Adicionalmente, en un futu
ro cercano se utilizar6 productos qufimicos
biodegradables o hidrolizables para mini
mizar la contribucidn a la contaminaci6n 
por el desecho de las torres de enfriamien
to. 

Es indispensable continuar con el muestreo 
de las aguas residuales on los diferentes 
puntos de control, para mejorar las con
diciones de dichos afluentes y aplicar los 
r6todos correctivos que sean requeridos; 
de lo contrario, se estard contribuyendo 
siempre a la contaminaci6n de las aguas 
superficiales, subterr~neas y del mar. 
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QUINTA PARTE 27.6 Reevaluar la irfluencia socioecon6mica y 
ambiental de la tecnologia importada y 
explotar las tecnologfas apropiadas a las 

27. RECOMENDACIONES condiciones locales, independientemene 
del origen de las mismas, que aprovechen 

Las situaciones descritas en este documen- en forma mbs productiva y sostenible los 
to, asi como los an~lisis que sobre diversos 
aspectos se presentan en el mismo, conileanpe sa divesaden o lsosq, a sue-van a diversidad de conclusiones que, a su 

27.7 

recursos naturales y humanos del pais. 

Realizar la investigaci6n cientifica orientaa h c l di e sf a i n e i t n i i a 
vez, pueden generar gran numerc) de re-comendaciones especificas. da acoIa di anet tnsficaci6n agrrcola mediante tecnologias apro

piadas que tengan en cuenta la conserva-
Estas 1ltimas estar~n definidas por ia te- ci6n y las limitaclones del medio arnbiente 
m~tica que dentro de este Perfil resulte mis tropical. 
atractiva al lector, asf como por el interns 
que exista sobre una problem~tica especial. 
Con Id finalidlad de cipezar a resolver eo 
el pais los problemas ambientales desde sus 
origenes, se enumeran a continuaci6n las 

27.8 Legislar para que todos los estudios t6cnico
cientificos que realicen investigadores en el 
pals, sean publicados en espahol y difundi
dos adecuadamente. 

recomendaciones de cdracter general, con- 27.9 Fortalecer la red de monitorec de los par6
sideradas m~s relevantes y fundamentales metros ambientales y difundir Ia concep
para este prop6sito: tualizaci6n y aplicaci6n del inventario 

27.1 Capacitar, formar y fortaiecer al recurso 
humano a trav~s de un sistema que conten-

y de los an~lisis, estado actual y poten
cialidad de los mismos. 

ga al menos los siguientes elementos en 27.10 Establecer y fortalecer la poultica ambiental 
acci6n paralela: concientizaci6n del pueblo; 
capacitaci6n de los sectores laboral y profe-
sional para que act(jen con criterios ecol6-
gicos; fomento de la educaci6n superior 
universitaria y no universitaria, en ciencias 

por medio de Ia actuaizacin de las leyes
existentes y creaciin de otras necesarias, 
integr~ndolas dentro de un Codigo General 
de Recursos Naturales y del Medio Am

bete; debiendo proveer los mecanismos 

ambientales; yotras acciones. y recursos, e impulsar acciones hacia el 
efectivo cumplimiento de la ley. 

27.2 Fortalecer y armoniZar la capacidad institu- 27.11 Establecer Una politica nacional de pobla
cional existente sobre recursos naturales, ci6n, compatible con el uso sostenido de 
creando aquella complementaria que se de- los recursos naturales renovables. 
tecte como indispensable. 

27.3 Incentivar y fortalecer a los grupos no gu-
27.12 Adoptar una politica nacional que enfa

tice el uso de los recursos energ~ticos 
bernameniales, que propendan a la conser- renovables, para reducir los costos socio
vaci6n de los recurscs naturales del pars econ6micos y ambientales asociados con las 
y a! mejoramiento de la calidad de vida. fuentes de energia convencional. 

27.4 Consolidar el sistema de Parques Nacionales 27.13 Reorientar el estilo ',' modelo de desarro
y Reservas Equivalentes, para proteger lio nacional y la asistencia internacional, 
las pocas 6reas a6n intactas y lograr rege- de manera m6s acorde con la politica, 
nerar aquellas regiones con potencial ordenaci6n y planificaci6n ambientales, 
ecol6gico y biol6gico; debiendo incorporar con la finalidad de resolver la problem,
los sitios arqueol6gicos dentro de este tica ecol6gica humana del pais. 
sistema protectivo, con la finalidad de 
preservar el patrimonio cultural y las 
pocas tradiciones indrgenas y artesanales 
existentes. 

27.5 Fortalecer la infraestructura de investiga
ci6n cientifica dedicada al manejo inte
grado de los recursos naturales, con dnfa
sis en conservaci6n de suelos y aguas, y 
prcticas agro-silvc-pastoirales apropiadas 
Dara cada reqi6n. 
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CUADRO A 
EL SALVADOR 

ARBOLES EN PELIGRO DE EXTINCION 

[NOMBRE COMUN 


.]aibillo,candela 
molleja de pato. 

Mano de le6n 
de papayo 

Chilca 

Repollo 

Palo de polvora 

Lupita 

Escobo blanco 

Pata de palomo 

Malacate 

Cacahuillo, 
cashulahu~cate 

Manune, 
manune rojo 

Jocotillo 

Ujushte 

Aguacate de 
macho 

Quebracho 

NOMBRE TECNICO 

Guotteriaanoriala R.E. FRIES 
I____te 

Aspidosperma megalocarpon MUELL. 

ARG. 


Oreopanax lachnocephalus STANDL. 


Astianthus viminalis (HBK) BAILL. 

Capparis calciphila STANDL. & STE-
YERM. 

Capparis tuerckheimii D. SMITH 

Viburnum mortonianuin STANDL. & 
STEYERM. 

Wimmeria cyciocarpa RADLK. 

Maytenus chiapensis LUND. 

Quetzalia rev nae LUND. 

Eupatorium ruae STANDL. 

Weinmania halbisiana HBK 

Dichapetalum donnell-smithii ENGL. 
var. donnell-smithii. 


Diospyros nicaraguensik (STANDL.) 

STANDL. 


Cordia collococca L. 

Cordia salvadorensis STANDL. 

Phyllanthus acuminatus VAHL. 

Quercus esesmilensis TUCKER & 
MULER. 

Matudae trinervia LUND. 

Beilshmiedea mexicana (MEZ) 
KOSTERM. 

Acacia centralis (BR ITT. & ROSE) 
LUNDELL. 

FAMILIA 

ANNONACEAE 

APOCYNACEAE 

ARALIACEAE 

BIGNONIACEAE 

CAPPARIDACEAE 

CAPPARIDACEAE 

CAPRIFOLIACEAE 

CELASTRACEAE 

CELASTRACEAE 

CELASTRACEAE 

COMPOSITAE 

CUNONIACEAE 

DICHAPETALACEAE 

EDENACEAE 

EHRETIACEAE 

EHRETIACEAE 

EUPHORBIACEAE 

FAGACEAE 

HAMAMELIDACEAE 

LAURACEAE 

LEGUMINOSAE --
MIMOSOIDEAE.. 

ESTADO ACTUAL
 

No visto (jltimarnen

(1)(2)
 
End~mico en El Im
posib!.-San Benito(4) 

',drnlico en Monte
cristo (4)
 

No visto C1timamente
 
en est:do natural (2)
 

End6mico en El Im
posible-San Benito (4) 

Enddmico en El Im
posible-S.n Benito (4) 

No visto 61ltimamente 
(1) (2_ 

End6mico en el Depto. 
de San Salvador (1) (3) 

End~mico en El Im
posible-San Benito (4) 

End~mico en Monte
cristo (4)
 

End~mico en Mora
zdn, no visto 1ltima
mente (1)
 

End~mico en Monte
-cristo (4) 

End6mico en El Im
posible-San Benito (4) 

End~niico en Ahuacha
pjn (3) 

End6mico en Parque 

Deininger (4) 

End~mico en San Sal
vador, no visto (j1tima
mente (2) 

No visto 6ltimamente 
en estado natural (2) 

End~mico en Chalate
nango, no visto 6ltima
mente (2) 

End~mico en Montecris
to (4) 

End6mico en Monte
cristo (4) 

End~mico en San Sal
vador, no visto t1tima
mente (1) (2) 
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CONTINUACION CUADRO A 

NOMBRE COMUN NOMBRE TECNICO FAMILIA ESTADO ACTUAL 

Hormiguillo rojo Leucaena shannoni; D. SM. 
_ _ _ a m ultfolio__ ____ B RI TT. & 
Lysijoma multifoliolatum BRITT. & 
ROSE. 

Mimosa platycarpa BENTH. 

Brasil Haematoxylon brasiletto KARSTEN 

Funera Dalbergia funera STANDL. 

Gliricidia guatemalensis MICHELI 

Chaperno Lonchocaous michelianus PITTIER 

Pito Ormosia macrocalyx DICKE 

Platymiscium pleiostachyum D. SM. 

Hampea stipitata S. WATSON 

Majagua Hampea reynae FRYXELL 

Hampea slipitata S. WATSON 

Mozot6n Robinsonella speciosa FRYXELL 

Miconia prasina (SW.) DC. var cris-
pula (SPRUCE) COGN. 

Cirfn-Arbol Conostegia icosandra L. DC. 


Cedro Cedrela tonduzii C. DC. 


Amate Ficus morazaniana W. BURGER 


Ficus rensoniana STANDL. & CAL-
DERON 

Parathesis acuminata LUNDELL 

Amarante 
silvestre 

Ceruzo 

Parathesis congesta LUND. 

Synardisia renosa (MAST.) LUND. 

_ _ 
Eugenia pachychiamys D. SM. 

Siete camisas Guapira witsbergeri LUND. 

LEGUMINOSAE -
MIMOSOIDEAE 

LEGUMINOSAE -
MIMOSOIDEAE 

LEGUMINOSAE -

MIMOSOIDEAE 
LEGUMINOSAE -

M'MOSOIDEAE 

LEGUMINOSAE -
PAPILIONOIDEAE 

LEGUMINOSAE -
PAPILIONOIDEAE 

LEGUMINOSAE -
PAPI LIONOIDEAE 

LEGUMINOSAE -
PAPILIONOIDEAE 

LEGUMINOSAE -
PAPILIONOIDEAE 
MALVACEAE 

MALVACEAE 

MALVACEAE 

MALVACEAE 

MELASTOMACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELIACEAE 

MORACEAE 

MORACEAE 

MYRSINACEAE 

MYRSINACEAE 

MYRSINACEAE 

MYRTACEAE 

NYCTAGINACEAE 

I_ _ _ _ _ 

Enddmico en El Impo
sible-San Benito (4)
 
Enddmico en el Depto.
 
de Usulut~n y La Paz 
(Zacatecoluca) (2) 

No visto i6ltimamente 
(1) (2)
 
End6mico en Usulut~n,
 
no visto ltimamente
 
(3)
 
Endtmico en el Depto.
 
da Chalatenango y Santa
 
Ana (1) (3)
 

End~mico en el Depto.
 
deSanta Ana (1) (2)
 

Enddmico en el Depto. 
de Sonsonate (2) 
End6mico en el Depto. 
deSan Miguel (2) 

Enddmico en el Depto. 
de Santa Ana (3) 
Enddmico en el Impo
sible (4) 

End6mico en Monte
cristo (4) 

Enddmico en El Imposible (4) 

End6mico en Monte
cristo (4) 

End6mico en el Depto. 
de Chalatenango (2) 

Enddmico en Monte
cristo (4) 
End6mico en Monte
cristo (4) 

End6mico en la Barra 
de Santiago (2) 
End6mico en Depto. 
de San Salvador (2) 
Enddmico en el Depto. 
de Chalatenango (2) 
End~mico en Chalate
nango (2) 

End6mico en Monte
cristo (4) 

End6mico en el Depto.de Chalatenango (1) (2) 

End6mico en El Impo
sible-San Benito (4) 221 



CONTINUACION CUADRO A
 

Nombre Comtn NOMBRE TECNICO FAMILIA ESTADO ACTUAL 

Pisonia donnell-smithii HELM, ex NYCTAGINACEAE End~mico en el Depto. de 
STANDL. Ahuachapin (1) 

Guayabillo Hauya ruacophila D. SM. & ROSE ONAGRACEAE End6mico en Montacristo (4) 
Ciprds silvestre Agonand3 racemosa (DO.) STANDL. OPILIACEAE Enddmico en El Irnpo

sible-San Benito (4) 
Palma de iErythea salvadorensis (WENDL. ex PALMAE End~mico en Conchagua 
sombrero BECARI). (3) 

Brasil Bocconia glaucifolia HUTCH PAPAVERACEAE End6mico en Montecris
to (4) 

Pinabete Abies guatamalensis REHDER PINACEAE End6mico en Depto. de 
Chalatenango (1) (2) (3) 

Colubrina glomerata (BENTH.) RHAMNACEAE End6rnico en el Depto. 
HEMSL. de La Uni6n (2) 

Hoja de cohete Cosmibuena matudae (STANDL.) L.D. RUBIACEAE End~mico en Montecris
to (4) 

Quina Exostemacaribaeum(Jacq.) ROEM. RUBIACEAE End6mico en Parque 
& SCHULT. Deininger (3) 

Quina Exostema mexicanumn GRAY RUB IACEA E Endcrmico en E' :mposi-
ble-San Benito (4) 

Limpiadientes Simira calderoniana (STANDL.) RUBIACEAE End~mico en El Imposi
_ STEYERM. ble-San Benito (4) 

Rold~n Amyris elemifera L. RUTACEAE End(.mico en L1Imposi-
ble-San Bonito (4) 

Matasanillo Esembeckia litoralis D. SM. RUTACEAE End6mico en Parque 
Deininger (4) 

Pochote de tierra Xanthoxylum aguilarii STANDL. & RUTACEAE End~mico en el Depto. 
fr(a STEYERM. de Ahuachap~n (1) (2) 
Cuiliote Exotheapaniculata (JUSS). SAPINDACEAE End~mico en El Imposi-

RADLK. ble-San Benito (4) 

Thounia acuminata WATSON SAPINDACEAE End~mico en Depto. de 
Santa Ana (2) 

Hormigo Humelia celastrina HBK. SAPOTACEAE End6mico en la Ba,-a de 
Santiago (2) 

Sapote injerto Pouteria viridis (PITT) CRONO. SAPOTACEAE End6mico en el Imposi-
I _ble-San Benito (4) 

Taxus globosa L. TAXACEAE Enddmico en Depto. de 
Chalatenango (2) (3) 

Mescal Chaetoptelea mexicana LIEBM. ULMACEAE End6mico en VolcAn 
de San Salvador (3) (4) 

Guayac~n Guaiacum sanctum L. ZYGOPHILLACEAE No visto 6ltimamente 
en estado natural (2) (3) 

FUENTE: Reyna de Aguilar (Com. pers. 1982) 
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CUADRO B
 
EL SALVADOR. ORQUiDEAS EN PELIGRO DE EXTINCION
 

NOMBRE CIENTIFICO 
Y AUTORIDAD 

Habenaria distans 
GRISEB. 

Habenaria hondurensis 
AMES 
.Habenariajaliscana 
S WT S 

HelleriellanicaraguensisHAdWm.caye 
H AWK. 

Isochilus alatus 

SCHLTR. 

Isochilus latibracteatus 

A. RICH. & GAL. 
Isochilus pitalensis 

HAM. & GARAY 
Jacquinieila equitantifoiia 

(AMES) DRESSLER. 

Lacaena bicolorLIND. 

Lacaena spectabilis
(KLOTZ.) REICHB.f. 
Lepanthes costaricensis 

SCHLTR. 
Lephanthes samacensis 

AMES 

Lephanthes yunckeri
AMES 

Liparis wend/andiiLiai edadiEnd~mica
RCHB. f. 

Lycaste suaveolensSUMM.que.SUMM. 

Lycaste sulfurea 

RCHB. f. 
Lycaste virginalis 

(SCHDW.) LIND. 
Maxillaria a trata RCHB.f. 

Morm odes salvadorensis 
HAM. & GARAY. 

Nagcliella angustifolia 
(BOOTH ex LINDL) 

AMES & CORRELL. 
Notylia bicolor 

LINDL. 

ESTADO ACTUAL 

End~mica en el Volc~n 
de San Salvador. 

Enddmica en Perqufn. 

End6mica en La Palma. 

De amplia distribuci6n,esaosa. 
ya escasa. 

Enddmica en cl Cerro 
Montecristo. 

Endmica en el Volc6n 
de San Vicente. 
Endemica en El Pital. 

End~mica en el Volc~n 

de San Salvador. 

End6mica en Cacaguatique. 

Enddmica en Morazn y 
muy escasa. 

Endemica en Perqufn 
Sabanetas 

Endemica en Perqufn. 

End~mica en Perquin. 
Sabanetas. 

en el Volc~n 
de San Salvador. 

End~mica en Cacaguati-


End6mica en la Laguna
 
de Alegrfa
 
De amplia distribuci6n,
 

pero ya muy escasa.
 
End~mica en El Pital.
 

De amplia distribuci6n,
 
pero ya muy escasa.
 

End~mica en El Pital.
 

End~mica en el Cerro
 
Grande de Apaneca.
 

NOMBRE CIENTIFICO 
Y AUTORIDAD 

Amparoa cost-ricensis 
SCHLTR. 

Arpophyllum alpinum 
LINDL. 
flead/ea cornosa 
(RCHB. f.) HAM. & GA-
RAY. 
Beadlea prasoph y//urn 

(RCHB. f.) HAMER & 
GARAY. 

Cattleya skinneri 
BATEIVI. 

Curallorhizaodontorhiza 
(WI LLD.) NUTT. 

Corallorhiza williamsii 
CORRELL 

Dichaea neglecta 
SCHLTR. 
Dryadella sim u/a 

(RCHB. f.) LUER 

Epidendrum cardiochilumL. D. WMS. 

Epidendrum comayaguense
AMES 

Epidendrum cordigerum 
(HBK) FOLDATS 

Epidendrum dickinsonianum End6mica en Perqufn.WlTHNER 

ESTADO ACTUAL 

End6mica en Voic6n de 
San Vicente. 

End6mica en Perqufn 

End6mica en el VoIc~n 
de San Salvador. 

End6mica en el Volc~n 

de San Salvador 

Una de las especies ins 


codiciadas y ya escasa. 


End6mica en Conchagua. 


Erd6mica en el Cerro 

Verde. 


End',mica en Perqufn. 


End~mica en Perqul'n. 

Aunque es de distribu-ci6n amplia, ya escasa. 

Endtmica en el Volcnde San Vicente. 

De arrplia distribuci6n, 
muy perseguida por coleccionistas. 

Epidendrum eximiun 
L. D. WMS. 

Epidendrum limbatum 
LINDL. 


Epidendrum nagelii L. D. 

WMS 

Epidendrumn polychromum 

HAGSATER 

Epidendrum santaclarence 
AMES 

Epidendrum urostachyum 
SCHLTR. 

Epidendrum viejii 

RCHB. f. 

Epidendrum virgatum 

LINDL. 

De amplia distribuci6n, 
pero ya escasa. 
End6mica en Perqufn. 

De amplia distribuci6n, 
pero ya escasa. 

Enddmica en el Cerro 
Montecristo. 

De amplia distribuci6n, 
pero ya escasa. 

De amplia distribuci6r-, 
pero ya escasa. 

De arnplia distribuci6n, 
pero ya escasa. 

End6mica en Perqufn. 
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CONTINUACION CUADRO B
 

NOMBRE CIENTIFICO 
Y AUTORIDAD 

Odontoglossum pauciflo-
rum L, 0. WMS 

Oncidium eurisasinorum 
STANDL.& L.O. WMS. 

Oncidim crista-galli 
RCHB. f. 

Oncidium liebmannii 
RCHB. f. 

Ontidium sawyeri 
L.0.WMS. 


Pelexia funckiana 

(RICH. & GAL.) SCHLTR. 

NOMBRECOMUN 


Pita floja 


Pihiuel6n 

Pie de gallo 

TOTAL: 8 spp. 

FUENTE: Reyna do Aguilar, com. pers. 

ESTADO ACTUAL 

End6mica en Perquin. 

End6mica en Perquin. 

De amplia distribuci6n,
 
pero ya escasa. 

End~mico en el Cerro 


El Chino 


End6mico en el Volc~n 

Chingo. 


Enddmica en el Volcin 


de San Salvador. 


NOMBRE CIENTIFICO 
Y AUTORIDAD 

Platythelys vaginata 
(HOOK.) GARAY 

Pleurothalis segoviensis 
RCHB. f. 

So bralia macra 
SCHLTR. 

Sobralia niacrantha 

var. kienastiana RCHB.f. 
Sobralia xantholeuca 

HORT, ex WMS. 

CUADRO C
 

BROMELIAS EN PELIGRO DE EXTINCION 

NOMBRETECNICO 


A echmea magdalenae 

Bilbergia mexicana 

Lindmania micruntha 

Pitcaernia calderoni, 

Pitcaernia ringens 

TillandsIa ionantha 

Tillandsiapolystachya 
Tillandsia seleriana 

ESTADO ACTUAL 

End6mica en el Cerro 
El Pil6n, Santa Ana. 

End6mica en el Pehi6n 
de Cy'yaguanca.
 

End~mica en Tacuba. 

End6mica en el VoIc~n 
de San Salvador. 
End6mica y muy es-asa 

en el Cerro de Monte
cristo. 

EN EL. SALVADOR 

ESTADO ACTUAL
 

Epffita, Enddmica en Cuscatln 

Epffita, Enddmica cn Santa Ana 

Terrestre, End6mica en Chalatenango 
Terrestre, Enddmica en Sonsonate 

Terrestre, Enddmica en Sonsonate 

Eplfita, Enddmica en Santa Ana 

Epffita, End6mica en La Libertad 
Epffita, End6mica en Santa Ana 
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---------- 

CUADRO D 

VERTEBRADOS DE EL SALVADOR EN PELIGRO 0 
AMENAZADOS DE EXTINCION 

No. NOMBRE ClENTIFICO 

PECES DE AGUA DULCE 
1 Lepisosteus tropicuv 
2 Heterandria sp 
3 Profundulus punctatus 
4 Cichlasoma motag ense 
5 Agonostomus monticola 
ANFIBIOS 
6 Bolitoglossa sp 
7 Rhinophrynus dorsalis 
8 Engystomops pustulosus 
REPTILES 
9 Caiman crocodilus 
10 Crocodylus acutus 
11 Staurotypus salvinii 
12 Chelonia mydas 
13 Eretmochelys imbricata 
14 Lepidochelys olivaceae 
15 Dermochelys coriacea 
16 Coleonyx mitratus 
17 Lepidophyma fiavimaculatum 
18 Corythophanes percarinatus 
19 Ctenosaura similis 
20 Iguana iguana 

21 M~buya mabouya 
22 Cnemidophorus motaguae 
23 Gerrhonotus moreleti 
24 Boa constrictor 
25 Loxocemus bicolor 
26 Oxybelis fulgidus 
27 Lampropeltis doliata 
28 Ankistrodon bilineatus 
29 Crotalus durissus 
AVES'ld 
30 Pelecanus occidentalis 
31 Phalacrocorax olivaceus 
32 Anhinga anhinga 
33 Ardea berodias 
34 Ixoctychus exilis 
35 Mycteria americana 
36 Jabiru mycteria 
37 Eudocimus a/bus 
38 Ajaia ajala 
39 Cairina moschata 

NOMBRE COMUN 

Machorra, pez lagarto 
Chimbolo 
Chimbolo 
Pando 
Tepemechin 

Salamandra pintada 
Sapo de hule 
Rana 

Caiman 
Cocodrilo 
Tortuga, chamarro 
Tortuga verde 
Tortuga carey 
Tortuga golfina 
Tortuga Baule o laud 

Gecko 
Falso tenguereche 
Garrobo 
Iguana 

Lagartija 
Lagartiia 
Lagartija de pliegue 
Masacuata, boa 
Masacuata de hule 
Vejuquilla verde 
Falso coral 
Vf'bora castellana, cantil 
Cascabel 

Pelfcano (caf6) 
Pato charicho 
Pato aguja 
Gran garza azul 
Tigrina 
Sargento 
Jabirui 
Ibis blanco, Coco 
Garza morena, rosada o cuchara 
Pato real 

Estado de 
Poblaci6n 

P 
A
 
A
 
P 
A 

P
 
P
 
A 

P
 
P
 
P
 
A 
P 
A 
P 
A 
A 
P 
A 
P 
A (? 
A 
P 
A 
P (?
 
P
 
A 
P 
A 

A 
p 
P 
P 
p (? 
p 
E 
A 
P
 

p
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Continuaci6n Cuadro D 

No. NOMBRE CIENTIF!CO 

40 Oxyura dominica 
41 Sarcoramphus papa 
42 Leptodon cayenensis 
43 Chondroheirax uncinatus 
44 Harpagus bidentatus 
45 Ictinea plumbea 
46 Accipiter erythronemius 
47 Leucopternis albicollis 
48 Buteo albicaudatus 
49 B. albonotatus 
50 B. jamaicensis 
51 Parabuteo unicinctus 
52 Buteogallus a. anthracinus 
53 13. anthracinus subti,''s 
54 8usarellus nigrico//is 
55 Spizaetus tyrannus 
56 Spizactus orntatus 
57 Geranospiza caerulescens 
58 Pandion haliaetus 
59 Micrastur semitorquatus 
60 M. ruficollis 
61 Caracara plancus 
62 Falco rufigularis 
63 Crax rubru 

64 Penelope purpurascens 
65 Penelopina n. nigra 
66 Penelopina nigra dickeyi 
67 4ramus guarauna 
68 Pardirallus maculatus 
69 Aramides cajanea 
70 Porzana flaviventer 
71 Burhinus bistriatus 
72 Claravis pretiosa 
73 C.mondetoura 
74 Geotrygon montana 
75 G. albifascies 
76 Ara macao 
77 Aratinga holochlora strenua 
78 Aratinga holochlora rubritorquis 
79 Aratinga canicularis 
80 Bro togeris jugularis 
81 Amazona albifrons 
82 A. ochrocephala 
83 Bubo virginianus 
84 Pulsatrix perspicillata 
85 Ciccaba nigrolineata 
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Estado de 

NOMBRECOMUN Poblaci6n 
Pato enmascarado P 
Rey zope P 
Milano A 
Milano E (? 
Milano P 
Milano A 
Halc6n A 
Gaviln blanco p 
Gavil~n cola blanca E (? 
Gaviln A 
Gavil~n cola roja A 
Gaviln pintado P 
Gavil~n negro, cangrejero P 
Gavil~n negro, pantanero A 
Gavil n pescador de collar E (? 
Aguila crestada negra P 
Aguila crestada real E 
Gavilan A 
Gavil~n osi'frago, pescador P 
Guas A 
Halconcilla P 
Querque, quebrantahuezo A 
Halconcillo p 
Pajuil P 
Pava p 
Chacha negra. (volcanes) E(? 
Chacha negra (cordillera) P 
------------- E (? 
R6lido blanco y negro P 
R6lido A 
Rilido p 
Peretete A 
Tortolita azul P 
Tortolita puhalada P 
Paloma montahera, bufadora P 
Paloma montahera cara blanca A 
Guara, guacarnaya escarlata E 
Peric6n A 
Peric6n garganta roja P 
Catalnica A 
Chocoyo A 
Cotorra p 
Lora p 
Buho barba blanca p 
Buho de anteojos A 
Buho blanco y negro P 



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

Continuaci6n Cuadro D 

Estado deNo. NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN Poblaci6n 
86 Caprimulgus vociferus vermiculatus ------------ A 
87 Campilopterus henileucurus Gran colibrf azul A
88 Anthracothorax prevostii Colibrf (mango) verde A 
89 Hylocharis eiliae Colibri cola dorada P
90 Amazilia cyanura Colibr( de cola azul p
91 Eugenes fulgens Colibrf de Rivoli 
92 Heliomaster constantii Colibri pico largo 

A 
P 

93 H. Iongirostris Colibr( pico largo P 
94 Doricha enicura Colibrf tijereta P
95 Pharomachrus mocinno Quetzal P 
96 Trogon mexicanus Coa,Coba P
97 Trogon collaris Coba de collar p
98 Megaceryle alcyon Martin pescador azul A 
99 Chloroceryle amozona Martfn pescador del amazonas E (?)

100 Aspatha gularis Talapo montafiero A

101 Notharchus macrorhynchus 
 E (?)
102 Aulacorynchus prasinus volcanius Tuc~n verde de San Miguel P
 
103 Pteroglossus torquatus 
 Pico de navaja A
 
104 Piculus rubiginosus Carpinteru caf6 
 P 
105 Dryocoptus lineatus Montaniero A 
106 Dendrocopus villosus Carpintero moteado P 
107 Phloeoceastes guatemalensis Montahiero,pico de marfil P 
MAMIFEROS
 

108 Marmosa mexicana 
 Tacuazin murine A
109 Chironectes panamensis Tacuazfn de agua P
110 A teles geoffroyi Mono arania P 
111 Myrmecophaga tridactyla Gran oso hormiguero E
112 Tamandua tridactyla Tamandua, oso colmenero P
113 Cyclopes didactylus Hormiguero lanudo P (?)
114 Nasua narica Pezote 
 A
115 Jentinkia sumichrasti Cuyo A 
116 Eira barbara Perico ligero P 
117 Spilogale putorius Zorrillo lomo blanco A
118 Mephitis macroura Zorrillo lomo blanco A 
119 Felis concolor Puma, "le6n" P
120 F. onca Jaguar, "tigre" E 
121 F. wiedii Tigrillo menor, margay A 
122 F.pardalis Tigrillo mayor, ocelote P
123 F. yagouaroundi Gato zonto A 
124 Coendou mexicanus Puerco espin A 
125 Agoutipaca Tepescuintle A
126 Tapirus bairdii Tapir, danta E 
127 Tayassu tajacu Cuche de monte de collar P 
128 Mazama americana Venadito rojo, cabro P (?) 

Estado de Poblaci6n: 
A = 
P = 
E = 

Amenazado 
En peligro 
Extinto 

227 



LITERATURA CONSULTADA PARA 

LOS DIFERENTES ASPECTOS TRATADOS 


1. CLIMA 

1-'BOTTS, A.K., The rainfall of El Salvador. 
Monthly Weather Review, Washington, 
D.C., EE.UU., 1930. 

2- FLANAGAN, J.E. et al, Datos Climatol6-
gicos de El Salvador. Boletfn T6cnico No. 
17, Centro Nacional de Agronomia, Santa 
Tecla, 1953. 

3- GIERLOFF-EMDEN, H.G., Erhebungen und 
Beitrage zu den physikalischen-geographis-
chen Grundlagen von El Salvador. Mitt 
Georg. Ges., Hamburg., 1958; 152 p. 

4- GRIFFITHS, J.F., HENRY, W.K. et al., 
Research on Tropical Rainfall patterns 
and associated mesoscale systems move-
ments concentrated on Central American 
areas. Texas A & M University. College 
Station, Texas, EE.UU. 

PROYECTO 311. Report No. 2, Statis-
tical rainfall analysis of 20 stations from 
El Salvador, 1962; pp 10-12. 

PROYECTO 311. Report No. 3, Statis-
tical rainfall analysis of 42 stations from 
E! Salvador, 1963; pp 25-26, 3, 
38,58-71. 

PROYECTO 311. Report No. 4, Statis-
tical rainfall analysis of 42 stations from 
El Salvador and deffinition of the rain 
season, 1963; pp 22-40. 

PROYECTO 311. Report No. 7, Statis-
tical Mean Rainfall Maps of Central Ameri-
ca, 1964; pp 1-2, 15-122. 

5- GUZMAN LOPEZ, G.T., Meteorologia Sin6p
tica y Climatologfa de Centro Am6rica, 
especialmente de El Salvador, Servicio 
Meteorol6gico. Traducci6n de la edici6n 
alemana por el autor. Publicaci6n Tdcnica 
No. 10, San Salvador, El Sa!vador, 1971; 
132 p. 

6- GUZMAN LOPEZ, G.T., Estaci6n Bisica de 
Contaminaci6n Ambiental en el Cerro Ver-
de. Primeros resultados. San Salvador, 
1976. 

7- GUZMAN LOPEZ, G.T., Climatologfa. En 
Geograffa de El Salvador, Ministerio de 
Educaci6n (en prensa), 1978. 

8- GUZMAN LOPEZ, G.T., Caracterizaci6n pre
liminar de la Canicula Interestival en 
El Salvador. CATIE, Turrialba, Costa Ri
ca, 1980. 

9- GUZMAN LUNA, J.H., Estudio sobre el Cli
ma en la Cuenca del Rio Lempa, Servicio 
Meteorol6gico. Publicaci6n Tdcnica No. 
13, San Salvador, El Salvador, 1975; 113 
P. 

10- HANCOCK, J., HILL, R. & HARGREAVES, 

G., Precipitation probabilities, climate anid 
agricultural potential for El Salvador. 
Utah State University, 1978. 

11- HASTENRATH, S. y LESSMANN, H., Ma

pa preliminar de la producci6n anual me
dia de Iluvia en El Salvador, Servicio Me
teorol6gico Nacional. Publicaci6n Tdcnica 
No. 3, San Salvador, 1963; 18 p. 

12- HERNANDEZ SALGUERO, J.A., Anlisis 
estad(stico de la precipitaci6n porddcadas, 
seg6n distribuci6n Gamma, Servicio Meteo
rol6gico, 1980. 

13- HERNANDEZ SALGUERO, J.A., El viento: 
una caracterizaci6n a travds de la distri

buci6n de NEIBULL, Divisi6n de Meteo
rologa e Hidrologfa. Publicaci6n Tdcnica 
No. 27, San Salvador, 1982; 46 p. 

14- IGN, Atlas de El Salvador, 1979. 
15- JUSEM, J.C., Notas preliminares sobre Ia 

variaci6n diurna de la precipitaci6n en El 
Salvador y su distribuci6n geogrdfica, 

NN. UU-OMM, Proyecto Hidrometeorol6
gico. Publicaci6n No. 2, San Salvador, 
El Salvador, 1975. 

16- JUSEM, J.C., Estudio estad(stico de la preci

pitaci6n en El Salvador, NN.UU - OMM, 
Proyecto Hidrometeorol6gico. Publicaci6n 
No. 3, San Salvador, El Salvador, 1976; 
36 p. 

17- JUSEM, J.C., R6gimen de evaporaci6n en El 
Salvador, NN.UU-OMM, Proyecto Hidro
meteorol6gico. Publicaci6n No. 4, San 
Salvador, El Salvador, 1976; 26 p. 

18- LESSMANN, H., Informe preliminar sobre el 
clima de la cuenca del Rio Grande de San 

Miguel, Servicio Meteorol6gico Nacional. 
Publicaci6n T6cnica No. 1, San Salvador, 
El Salvador, 1961; 57 p. 

19- LESSMANN, H., La situaci6n climatol6gica 

de la zona de la ciudad de Acajutla y del 
Puerto Nuevo, Archivo Servicio Meteoro
l6gico Nacional, San Salvador, El Salvador, 
1962; 11 p. 

228 



20- LESSMANN, ,., Synoptic features of rain-
fall on the Pacific side of Central America, 
Seminario Regional 1965 de la OMM. 
Publicaci6n T6cnica No. 88 OMM - 212 
TP 112, Ginebra, Suiza, 1969; pp 305-330. 

21- LESSMANN, H., Precipitaci6n anual en San 
Salvador, El Salvador, A.C., 1918-1943 
y 1945-1968: 50 ahos promedio, variabi-
lidad, distribuci6n normal, probabilidades. 
Servicio Meteorol6gico Nacional. Misce-
Idneas. San Salvador, 1970. 

22- LESSMANN, H., Las estaciones del afio en las 
regiones tropicales. Revista Meteorol6gica, 
Buenos Aires, Argentina, 1980, V. XII 
No. 1, pp. 19-38. 

23- LOPEZ ESCAMILLA, J.R., Variaci6n diurna 
del viento, temperatura y humedad en El 
Salvador. Servicio Meteoro!6gico, Santa Te-
cla, El Salvador, 1978. Mimeografiado. 

24- LOPEZ HERNANDEZ, R.E., Estudio clima-
tol6gico en Hacienda Astoria, Servicio 
Meteorol6gico. Publicaci6n Thcnica No. 
15, San Salvador, 1977. 22 p. 

25- LOPEZ HERNANDEZ, R.E., Estudio preli-
minar de ia precipitaci6n de nieblas en El 
Salvador. Servicio Meteorol6gico. Publica-
ci6n Tcnica No. 16, San Salvador, 1977, 
14 p. 

26- LOPEZ HERNANDEZ, R.E., Intensidades 

m~ximas de Iluvias en la zona norte de El 
Salvador. Servicio Meteorol6gico. Publica-
ci6n Tdcnica No. 17, San Salvador, 1977, 
38 p. 

27- LOPEZ HERNANDEZ, R.E. y CONTRERAS, 
J.C. Estudio rel'iainar da las oscilacio-
nes extrernas de Ia cantidad de precipi-
taci6n anual en El Salvador. Servicio Me-
tereol6gico, San Salvador, 1978; 9 p. 

28- PORTIG, W., Beitrage zur Meteorologie 
Nittelamerikas, insbesondere El Salvador 
(Contribuciones de la Meteorolog'a de la 
Am6rica Central especialmente de El 
Salvador). Deutscher Wetterdients, Seewe
ttaramt, 1960. Einzelveroff No. 28. 24 p. 

29- PORTIG, W., Some climatological data of 

El Salvador, Central America (algunos 
datos climatol6gicos de El Salvador, Centro 
Amrica) Weather, EE.UU. 1961, V. 16; 
pp. 103-112. 

30- REYES RIVERA, L., Resumen Climatol6
gico Aeroniutico para el Aeropuerto In. 
ternacional de Ilopango, Parte 1, Modelo 
B. Servicio Meteorol6gico Nacional. Publi
caci6n Tdcnica No. 4, San Salvador, 1964; 

2 

31- REYES RIVERA, L., Resumen climatol6
gico para el Aeropuerto Internacional de 
Ilopango, Parte 2, Modelo A, Servicio 
Metereol6gico Nacional. Publicaci6n T6c
nica No. 5, San Salvador, 1975, 53 p. 

32- REYES RIVERA, L., Resumen Climatol6
gico para el Aeropuerto Internacional de 
Ilopango, Parte 3, Modelos D y K, Servi
cio Meteorolgico Nacional. Publicaci6n 

Tdcnica No. 6, San Salvador, 1966; 9 p. 
33- REYES RIVERA, L., Estudio preliminar so

bre las condiciones meteorol6gicas en El 
Salvador, R6gimen de Iluvias y su varia
ci6n estacional. Servicio Meteorol6gico Na
cional. Publicaci6n Tcnica No. 14, San 
Salvador, 1976;27p. 

34- RUDLOFF, W. & DIETERICHS, H., Clima 

y luvia de El Salvador. Ministerio de Eco
noma, San Salvador, 1955. Ilustrado (2 
mapas, 14 figuras). Atlas Censal de ElSalvador. 

35- SANTOS, R.A., Condiciones climdticas que 
afectan al ajonjol( (sdsamo). Servicio Meteorol~gico, San Salvador, 1980. 

36- SARAVIA, L.A. y ARRAZOLA, J., Estudio 
preliminar de las temperaturas minnimas en 
el Valle Los Naranjos. Servicio Meteoro
l6gico. San Salvador, 1973; p. 12. 

37- SARAVIA, L.A., Condiciones meteorol6gicas 
que intervienen en el desarrollo de los tizo
nes del tomate. Servicio Metearol6gico. 
Publicaci6n Tdcnica No. 21, Parte I, San 
Salvador, 1980; 27 p. 

38- SARAVIA, L.A., Condiciones climdticas que 
afectan al cultivo del frijol. Servicio Meteo
rol6gico. Publicaci6n Tdcnica No. 21, Par
te II, San Salvador, 1980; 20 p. 

2. RECURSOS HIDRICOS 

1- ANDA, Bolet'n Estadistico No.vador, El Salvador, "1981;'76p. 3, San Sal

2- CEL, Estad(sticas El6ctricas 1981. Boletfn 
No. 12. San Salvador, El Salvador, 1981; 
95 p. 

229 



3- HARZA, ENG. COMPANY. Datos Bsicos 
del Ptan para el Desarrollo Agricola de la 
Cuenca Baia del R(o Lempa. 

4- HARZA, ENG. COMPANY, GARCIA y 
PRIETO, A., Informe de Factibilidad, 
Desarrollo Agr(cola del Valle de Zapotitin. 
USA, 143 p. 

5- IGN, Atlas de los Recursos Ffsicos, 2a. Edi-
ci6n. San Salvador, El Salvador, 1969. 

6- LEMUS SERRANO, F., Diagn6stico de los 
Recursos Hidrdulicos en El Salvador. San 
Salvador, 1976; 53 p. 

7- MAG-PNUD, Plan Maestro de Desarrollo y 
Aprovechamiento de los Recursos H(dri-
cos en El Salvador. Documento Bsico 
No. 12, la. y 2a. parte, San Salvador, 
1981. 

8- MAG-PNUD, Plan Maestro de Desarrollo y 
Aprovechamiento de los Recursos Hfdri-
cos en El Salvador. Estudio sobre Inunda-
ci6n, San Salvador, 1981; 52 p. 

9- OCHOA CORDOVA, C.R., Niveles de Con-
taminaci6n en los principales Rfos de El 
Salvador. Direcci6n General de Salud, 
MSPAS, San Salvador, 1975. 

10- OEA, Seminario Avanzado sobre la Conta-
minaci6n de los Recursos Hi'dricos. Tomos 
I y II, Argentina; 396 p, 

11- SECRETARIA TECNICA del Comit6 Nacio-
nal de Instituciones de Agua Potable y 
Saneamiento, Plan Nacional para el Dece-
nio Internacional d'1 Abastecimiento de 
Agua Potable y del Saneamiento. Diag-
n6stico del Sector y Propuesta del Plan. 
El Salvador, 1982; 173 p. 

12- WALLACE EVANS & PARTINERS, Con-
suiting, Engineers, U.K., Estudio de Fac-
tibilidad para el Suministro de Agua Po-
table, Alcantarillados y Tratamiento de 
Aguas Residuales para la Ciudad de San 
Salvador y Estudio de Contaminaci6n Ge
neral de Rfos. 1974, 175 p. 

3. SUELO 

1- BOUL, 8.W., Hole F.D., McCracken R.J., 
Soil Genesis and Classification. Iowa State University, Ames 1973; 348 p. 

2- FAO, Los Recursos Naturales y el Medio 
Humano para la Agricultura y la Alimenta-
ci6n. FAO Medio Ambiente No. 1, Roma, 
1980. 

3- IGN, Atlas de El Salvador, 3a. Edici6n. San 
Salvador, 1979; 89 p. 

4- LEET y JUDSON, Fundamentos de Geolo

gia Fisica. Editorial Lirnusa, Mdxico, 
1974; 450 p. 

5- MAG, Levantamiento General de Suelos.
 
29 Cuadrantes, Lud Dreikorn; 2 Cuadran
tes, IGN. San Salvador, 1959-1980. Mapas 
en colores. 

6- MSPAS, Plan Nacional de Saneamiento Am
biental, Divisi6n de Saneamiento Ambien
tal, San Salvador, El Salvador, 1977. 

7-- OEA, Conferencia especializada interamerica
na para tratar problemas relacionados con 
la conservaci6n de recursos naturales del 
continente. Informe final, Biuenos Aires, 
Octubre de 1965. 

8- DOSTING, H.J., Ecologi'a Vegetal. Traduc
ci6n Jose Garcia Vicente. Ediciones Agui
lar, S.A., Madrid, 1951; 406 p. 

9- REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL, UNI.VERSIDAD DE COSTA RICA, Simposio
Internacional sobre la Ecolog'a de la Con
servaci6n y el Desarrollo en el Istmo Cen
troamericano. Vol. 24, Suplemento No. 1, 

Juniode 1976.
 
10- RICO, M. A., Las Nuevas Clasificaciones y los 

Suelos de El Salvador. Editorial Universi

taria, Universidad de El Salvador, San Sal
vador, Abril de 1974; 98 p. 

11- RICO, M.A., Los Suelos de El Salvador, De
finici6n de los Paisajes Naturales, Regio
nalizaci6n de la Erosi6n en El Salvador. Mi
nisterio de Educaci6n, Geografia de El Sal
vador. ln6dito. 1977; 76 p. 

12- SOIL CONSERVATION SERVICE, U.S. DE-
PARTMENT OF AGRICULTURE, Soil 
Taxonomy. Agriculture Handbook No. 
436. Washington D.C., 20402, Diciembre 
de 1975. 

13- PNUMA, Poli'tica Mundial de Suelos y Pro
yecto de Plan de Acci6n para su Aplicaci6n. 
Nairobi, 1982; 26 p. 

4. BOSQUE Y SILVICULTURA 

1- ANAYA VILLEDA, J.M. y GUEVARA MO-

RAN, J.A., La Reforestaci6n 
para la pro
ducci6n maderera en El Salvador. Tesis 
Lic. Econom., Universidad de El Salva
dor, Facultad de Ciencias Econ6micas, 
San Salvador. Septiembre de 1979; 334 p. 

230 



2- BACHMURA, F.T. Estudio preliminar sobre 
la Comercializaci6n e Industrializaci5n de 
productos forestales. Documento de traba-
jo No. 2 del Proyecto PNUD/FAO/ELS/
73/004, 19 7 5 : 2 0Op. 

3- BACHMURA, F.T., COMANDARI, J. y ES-
CALANTE, M., La Economfa de refores-
tacion en El Salvador. Informe T~cnico
No. 9, Proyecto de Ordenaci6n de Cuen-
cas y Desarrollo Agroforestal en la Zona 
Norte, PNUD/FAO/ELS/71/506, San Sal-
vador, Julio de 1973; 108 p. 

4- BANCO HIPOTECARIO DE ELSALVADOR,
ivlemoria del Primer Seminario Nacional de 
Desarrollo Forestal, San Salvador, del 23 
al 27 de Octubre de 1978; p. irr. 

5- BOTERO, L.S., Proyecto de Ordenaci6n 
de Cuencas y Rehabilitaci6n Rural en la 
Zona Protectora del Suelo No. 2. Docu-
mento de Trabajo No. 15 del Proyecto
PNUD/FAO/ELS/73/004, 1977; 81 p. 

6- BURGERS, Th. F., Situaci6n actual y desa-
rrollo posible de la Silvicultura en El Sal-
vador. Informe No. 1422, (FA), Roma, 

7- CATTERSON, T.M., Propuesta para un Plan 
Nacional de Reforestaci6n en El Salvador.
Documento de trabajo No. 16, Proyecto 
de Desarrollo Forestal y Ordenaci6n de 
Cuencas Hidrogrficas, PNUD/FAO/ELS/
73/004, Roma, 1977; 66 p. 

8- CATTERSON, T.M., Una contribuci6n al de-
sarrollo de pol(tica nacional de semilles 
xorestales. Documento especial No. 4, Pro-
yecto PNUD/FAO/ELS/73/004, 1977; 24 
P. 


9- CATTERSON, T.M., y KEOCH, R.M., Pric-
tica de raleos silviculturales en planta-
ciones de Teca. Documento de Campo No. 
14, Proyecto PNUD / FAO / ELS/ 73 / 004, 
Abril, 1977; 19 p. 

10-CEL, Balance Energ6tico Nacional, Series 

1970-1979, San Salvador, Octubre de 
1980; 162 p. 

11- CONTRERAS, M.A., Borrador de Informe 
sobre aspectos de producci6n y comer
cializaci6n de la madera aserrada en el Can-
t6n Las Pilas del Municipio dt San Ig-
nacio, Departamento de Chalatenango,
MAG/DGRNR/SFF., Soyapango, El Sal-
vador, Mayo de 1978; 13 p. 

12- CONTRERAS, M.A., Informe sobre produc-
ci6n manual y comercializaci6n de la ma-
dera aserrada en la zona de Perqu(n, MAG/
DGRNR/SFF., Soyapango, El Salvador, 
1977; 17 p. 

13- CONTRERAS, M.A., Informe sobre los ase
rraderos mecnico- en funcionamiento en 
El Salvador, MAG/DGRNR/SFF., Soya
pango, 1978; 5 p.

14- CONTRERAS, M.A., Estad(stica y Economfa 
Forestal, MAG/DGRNR/SFF., Soyapango,
 
Agosto 1978;7 p.
 

15- DGRNR, Departamento de kelaciones Pibli
cas y Documentaci6n, Boletines Informa
tivos conteniendo los Decretos 22 y 47 de 
las Zonas Protectoras del Suelo, Sovapango, El Salvador, 1977. 

16- DGRNR, "Mapa de Uso Actual de las Tierras 
de la Reptblica de El Salvador, 1973-1978, 
actualizado a 1978" (escala 1: 500,000). 

17- DGRNR, "Mapa de Uso Potencial de las 
Tierras de la Repiblica de El Salvador", 
1975; (escala 1: 500,000).

18- DGRNR, Oficina de Planificaci6n lnstitu
cional, Campo de Trabajo y Organizaci6n, 

Soyapango, El Salvador, Julio de 1977; 
38 p.

19- DGRNR, Servicio Forestal y de Fauna, Anua
rio Forestal 1978, Soyapango, El Salva
dor, 1979; 131 p. 

20- FIGUEROA D, R., Tratamiento de Postes 
de Madera. MAG/DGRNR, El Salvador, 
Mayo de 1972; 14 p. 

21- GOITIA, D., Los Bosques de El Salvador, 

Proyecto de Desarrollo Forestal y Orde
naci6n de Cuencas Hidrogr~ficas, PNUD/ 
FAO/ELS/73/004, San Salvador, Agosto de 
1977; 7 p. 

22- GOITIA, D., Polftica Forestal pera El Salva
dor, Proyecto PNUD/FAO/ELS/73/004, 
San Salvador, 1974;6 p. 

23- GOITIA, D., y CABEZAS DE MAYORGA,
 
E., Catlogo Preliminar de especies fores
tales de El Salvador. Documento especial

No. 1, Proyecto PNUD/FAO!ELS/73/004, 

San Salvador, 1973; 13 p.
 
24- HARDEE, J.H., Preservaci6n de Madera en 

Guatemala, SCIDA, Boll. 14, 1958; 27 p. 

25- HEDERSTROM, T., Posibilidad de Instala
ci6n de una planta de tableros de partocu
las, Documento de Trabajo No. 1, Proyec
to PNUD/FAO/ELS/73/O04, San Salvador, 
Julio de 1974; 8 p. 

26- HOLDRIDGE, L.R., Mapa Ecol6gico de El 
Salvador, y Memoria Explicativa; Docu
mento de Trabajo No. 6, Proyecto PNUD/
FAO/ELS/73/004, San Salvador, 1976; 98 
p. 



27- HUTCHINSON, J.D., Inventario Forestal pi-
loto La Palma. Informe Thcnico No. 10, 
Proyecto PNUD/FAO/ELS/71/506, Roma, 
1973; 106 p. 

28- ISIC, "Proyecto de Diversificaci6n Agricola 
en El Salvador", ISIC/FAO/SF/ELS5, Pro-
yecto de Producci6n de Madera, Nueva San 
Salvador, Septiembre de 1971; p. irr. 

29- KEOGH, R., Elaboraci6n de una tabla de 
volumen y un estudio de incremento para 
Teca en El Salvador. Documento de Traba-jo No. 14, Prayecto PNUD/FAO/ELS/
73/004, Roa, 1977;53 p. 

30- LAZO, M.R., et. al., Comercializaci6n de la 
madera aserrada en San Salvador, Fase III, 
MAG/DGRNR/OPI, Marzo de 1979: 16 p. 

31- LEY BASICA DE REFORMA AGRARIA, 
Decreto No. 153 de la Junta Revoluciona-
ria de Gobierno, Diario Oficial No. 46, 
Tomo 266, El Salvador, 5 de Marzo de 
1980. 

32-- LEY FORESTAL, Decreto Legislativo No. 
268, Diario Oficial No. 50, To o 238, El 
Salvador, 13 de Marzo de 1973. 

33- LEY TRANSITORIA DE PROCEDIMIEN-
TOS ADMINISTRATIVOS, MAG, Decreto 
No. 937 de la Junta Revolucionaria de 
Gobierno, El Salvador, 4 de Enero de 
1982. 

34- MAG, "Diagnsticodel Sistema Agropecua: jo 

1960-1975"' Oficina Sectorial de Planifi-
caci6n Agropecuaria, San Salvador, Julio 
de 1976; Torno I, 286 p. 

35- MAG, Plan Racional de Manejo de los Man-
glares, Direcci6n General de Recursos Na-
turales Renovables, Soyapango, Alcance 1, 
1972; 19 p. 

36- MAG, DGRNR, "Posibilidad de Utilizar los 
Fondos de la OIC., en financiar la ejecu-
ci6n del Proyecto de Producci6n de Made- 
ra", San Salvador, 1972; 19 p. 

37- MAG, Resumen Plan Agropecarlio 1981-1983,
San Salvador, Febrero de 1981; 30 p. 

38- MICHAELSEN, T., Ordenaci6n de Cuencas 
Hidrogr~ficas, Documento de Trabajo 
No. 8, Proyecto PNUD/FAO/ELS/73/004, 
Roma, 1976; 75 p. 

39- MOORE, D., El Desarrollo Forestal de la Zo-
na Norte y Manejo de Bosques en la Cuen-
ca del Rio San Jos6, Metap~n, PNUD/
FAO/ELS/, San Salvador, Julio de 1972; 
27 p. 

40- MOORE, D., Plan Preliminar para el Desa
rrollo Forestal en El Salvador. Documento 
de Trabajo No. 5, Proyecto PNUD/FAO/ 
ELS/73/004, Diciembre, 1975; 42 p. 

41- PAVERI, M., Lineamientos para la reestruc
turaci6n del Servicio Forestal y de Fauna, 
Documento de Trabajo No. 12, Proyecto 
PNUD/FAO/ELS/73/004, 1977; 57 p. 

42- ROMERO ORANTES, N.R., Determinaci6n 
ROMEde de R., Dete exde vol(menes de productos forestales ex

traidos de los Srboles de sombra de loscafetales del Departamento de Santa Ana, 
MAG/DGRNR/OPI/SFF., San Salvador, 
1975; 32 p. 

43-SCHMUTZENAOFER, H., Important pests, 

diseases and forest protection problemas 
of El Salvador, Documento de Trabajo 
No. 2 del Proyecto PNUD/FAO/ELS/73/ 
004, San Salvador, Noviembre de 1974; 
5 p. 

44- TABLAS DUBON, J.M., Manual para Ia
 
evaluaci6n de la capacidad de uso de las
 
tierras de El Salvador, MAG/DGRNR/
 

SOCHCS, San Salvador, 1973; 32 p. 

45- TROENSEGAARD, J., Factibilidad de las
 
plantaciones forestales y Manejo de los
 
bosques de confferas, Documento de Tra
bajo No. 11 del Proyecto PNUD/FAO/
 

ELS/78/004, 1982;81 p. 

46- TROENSEGAARD, J., Manual del estable
cimiento y an~lisis de parcelas permanen
tes de rendimiento, Documento de Traba
jo No. 13, Proyecto PNUD/FAO/ELS/ 
73/004, San Salvador, 1982; 81 p. 

47- VACCARONE, E., Lineamientos y resultados 
de trabajos silviculturales en la Cuenca 
del R(o San Jos6 y su aplicaci6n a nivel 
de la Zona Norte. Informe T6cnico No. 6, 
Proyecto PNUD/FAO/ELS/71/506, San 
Salvador, 1972; 81 p. 

48- WILLSTEDT, H., Reforestaci6n en El Sal
vador. Documento de Trabajo No. 9, Pro
yecto PNUD/FAO/ELS/73/004, Roma, 
1977; 51 p. 

49- YUSSEM FAVRE, R., La Forestaci6n en el 
marco del Plan de Desarrollo Agropecuario 
1981-1983, Documento de Trabajo No. 1, 
Proyecto PNUD/FAO/ELS/78/004, San 
Salvador, 1981; 31 p. 

232 



5. VIDASILVESTRE 

1- BENITEZ A., M.F., Actividad de desove de 

cuatro especies de tortugas marinas en las 

costas de El Salvador (en preparaci6n). 

Servicio de Parques Nacionales y Vida Sil-

vestre, CENREN, San Salvador. 


2- BENITEZ A., M.F., Estudio comparativo de 

la alimentaci6n de tres r6lidas en El Sal-

vador (Gal/u/a chioropus, Fulica ame-

cana, Porphyrula martinica). Tesis no pu-

blicada. Universidad de El Salvador, San 

Salvador, 1981; 70 p.
 

colecci6n de pe-
3- BOESEMAN, M., Sobre una 

ces de la Repiblica de El Salvador. Comun. 
Inst. Trop. Invest. Cient. 5 (2/3). Univer-
sidad de El Salvador, San Salvador, 1956; 
pp. 75-88. 

4- BURT, W.H. & STIRTON, R.A., The ma-

mmals of El Salvador. Ann Arbor; Museum 

of Zoology, University of Michigan, 1961; 

69 p. 


5- CALDERON, S. & STANDLEY, P.C., Lista 

preliminar de plantas de El Salvador, 2da. 

Ed. Imprenta Nacional, San Salvador, 

1925; 28 p. 


6- CHOUSSY, F., Flora Salvadorefia. Ministerio 

de Instrucci6n Piblica; San Salvador, El 

Salvador. Sin fecha; 5 vols. 


7- DICKEY, D.R. & VAN ROSSEM, A.J., The 

birds of El Salvador. Chicago Field Museum 

of Natural History, Chicago, 1938. V. 23, 

609 p.
 

8- FELTEN, H., Quirbpteros ((Mamma/ia, 

chiroptera) en El Salvador. Com un Inst. 
Trop. Invest. Cient. 5 (4), Universidad de 
El Salvador, 1956; pp 153-184. 

9- FELTEN, H., Weitere Saugetiere Aus El Sal-
arspiaia,nsetivrarubra)

vador (Mamma/ia: Marsupialia,Insectivora, 
vado (Mmmaia: 

Primates, Eden tata, Lagoinorpha, Carnivora 

und Artioadacty/a) ava. El Salvador. Senck. 
Biol. 39; 1958 pp 213-228. 

10- GREDING, E.J. & HELLEBUYCK, V.J., 
Ecological selection among five species of 
central american anuran amphibians. Carib. 
J. Sci. 16 (1-4), 1980. 

11- GUZMAN, D.J., Especies 6tiles de la flora 
salvadorefia. 3a. Ed. Dir. Gral. de Pub. 
Ministerio de Educaci6n, El Salvador, 
1974. 

12- HALL., E.R. & KELSON, K.R., The mammals 
of North America (2 Vols). The Ronald 
Press Co., New York, 1959; 1082 p + (n-
dices. 

13- HELLEBUYCK, V.J., Notas sobre tres es
pecies de aves no registradas previamente
 
para El Salvador (Claravis mondetoura,
 
Xenotriccus calizonus y Cardellina rubri
frons) (trabajo no publicado), San Sal
vador, 1981;3 p. 

14- HILDEBRAND, S.F., Fishes of the republic 

of El Salvador. Bureau of fisherie3 Bulle
tin 41. 1925, USA, pp. 237-287.
 

15- JEHL, J.R. Jr., The near-shore avifauna of
 
the middle american west coast. Auk 91
 
(4) 1974; pp 681-199. 

16- KAHSBAUER, VON PAUL, Beitrag zur kenn-

Cichliden (Pisce) von Central
 

America. Ann. Naturhistor. Mus. Wien 72, 
1968; pp 161-175. 

17- LAND, H.C., Birds of Guatemala. Wynne

wood, Pa. Livingston Publishing Co., 
1970; 381 p.
 

18- MARSHALL, J.T., Additional information
 
concerning the bird of El Salvador. Condor
 

45, 1943; op 21-33. 
19- MERTENS, R., Die amphibien und reptilien 

von El Salvador. Senckenbergische Natur
forschende Gessellschaft 497, 1952; 83 p. 

20- MILLER, R.R., Geographical distribution of 
Middle American Fishes. Copeia 1966 (4), 
1966; pp. 773-802. 

21- MYRES, G.S., Derivation of the freshwater 
fish fauna of Central America. Copeia 
1966 (4), 1966; pp 766-773. 

22- RAND, A.L. & TRAYLOR, M.E., Manual delas ayes de El Salvador, 2 Ed., Editorial 
Unves da Salvador,2 308 p. 

Universitaria, San Salvador, 1961; 308 p. 

23- SERMENO, A., Notas sobre ei ciclo de viday h~bitos alimenticios del pajuil (Crax 
rubra) alvado (no pulc r

en El Salvador (no publicado). Ser
vicio de Parques Nacionales y Vida Silves
te a avdr 90 6p 
tre, San Salvador, 1980; 56 p. 

24- SERRANO, J.F., Mariposas de El Salvador 

(en preparaci6n), San Salvador. 

25- SERRANO, J.F., Supervivencia o Extinci6n: 
el dilema de nuestra fauna. impresos Li

togr~ficos de Centro America, San Sal
vador, El Salvador, 1978; 58 p. 

26- SERRANO, F. y PAZ LARIN, J., Estudio 
b~sico para el desarrollo del parque zoo-
I6gico (estudio en 4 partes no publicado), 
San Salvador, 1977; 174 p. + disefios ar
quitec. 

233 



27- SERRANO, J.F. V SERRANO, M.E., Las 
mariposas de El Salvador I parte: Papilio-
nidae. Comunicaciones, 1nstituto de Cien-
cias Naturales y Matem~ticas, San Salvador 
(1), 1972; pp 48-79. 

28- SKUTCH, A.F., Life histories of central 
american birds. Cooper Ornithological So-
ciety, Pacif Coast Avifauna, No. 34, 1954; 
448 p. 

29- SKUTCH, A.F., Life histories of central ame-
rican birds II. Cooper Ornithological So-
ciety, Pacific Coast Avifauna, No. 34, 
1960; 593 p. 

30-- SKUTCH, A.F., Life histories of central 
american birds Ill. Cooper Ornithological 
Society, Pacific Coast Avifauna, No. 35,
1969; 580 p. 

31- SLUD, P., The birds of Costa Rica: distribu-
tion and ecologoy. Bull. Amer Mus. of Nat. 
Hist. V. 28, 1964; 430 p. 

32- SWIFT, B. Wildlife trade laws in Central Ame-
rica and Mexico (manuscrito no publicado),1981. 

33- THURBER, W.A., Cien ayes de El Salvador. 
Ministerio de Educaci6n, Direcci6n de Pu-
blicaciones, San Salvador, 1978; 236 p. 

34- THURBER, W.A. & SERRANO, J.F., Status 
of the white-tailed kite in El Salvador. The 
Condor V. 74: 4. 1972; pp 489-491. 

6. AREAS NATURALES 

1- ARID LANDS INFORMATION CENTER, 
Environmental profile of El Salvador (bo-
rrador). University of Arizona, Tucson, 
1982; 137 p. 

2- ARMITAGE, K., Lagos de la planicie costera 
de El Salvador. Comun. Inst. Trop. Invest. 
Cient. 6 (2), San Salvador, El Salvador, 
1957; pp 5- 8 + ilust. 

3- ARMITAGE, K., Lagos volcAnicos de El Sal-
vador. Comun. Inst. Trop. Invest. Cient. 
7 (1/2), San Salvador, El Salvador, 1958; 
pp 39-48 + ilust. 

4- CENREN, Listado de 6reas naturales de El 
Salvador (documento no publicado), Servi-
cio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, 
San Salvador, 1981;4 p + mapa. 

5- CENREN, Solicitud de reservas de 6reas na
turales situadas dentro de las haciendas in-
tervenidas por la (primera fase) reforma 
agraria (Doc. interno), Servicio de Parques 
Nacionales y Vida Silvestre, San Salvador, 
1981;41 pp + pianos. 

6- DAUGHERTY, H.E., Conservaci6n ambiental 
en El Salvador con un plan maestro para 
parques nacionales y reservas equivalentes. 
Informe T~cnico No. 1, FAO/DP/ELS/ 
73/004, San Salvador; 89 p. 

7- DICKEY, D.R. & VAN ROSSEM, A.J., The 
birds of El Salvador. Chicago Field Museum 
of Natural History, Chicago, 1938; pp 
13-51. 

8- GIERLOFF-EMDEN, H.G., La Costa de El 
Salvador. Trad. de la la. Ed. Alemana por 
Helmut Lessmann, Dir. de Publicaciones, 
Ministerio de Educaci6n, San Salvador, 
1976; pp 180-185. 

9- GOODLAND, R., Cerr6n Grande hydroelec
tric project; environmental impact recon
naissance. New York: The Cary Arboretum 
of the New York Botanical Garden, 1973;
95 p -e retuGen. 

10- HART, R.D., A natural system analog 

approach to the design of a succesional 
crop system for tropical forest environments (Suplemento) BIOTROPICA 12 (2): 
73-82, 1980. 

11- HARTMANN, G., Contribuci6n al conoci
miento de la regi6n de esteros y mangle
res de El Salvador y su fauna de ostrco

dos. Comun. Inst. Trop. Invest. Cient. 6 
(3/4), San Salvador, El Salvador, 1957; 
pp 47 - 108 + ilust. 

12- HUSTEDT, P., Algunas observaciones sobre 
rnicroorganismos en los arroyos termales 
de los ausoles de El Salvador. Comun. 
Inst. Trop. Invest. Cient. 2 (3/4), Univ. de 
ElSalvador, San Salvador, 1953; pp 102-108. 

13- LAUER, W., Esbozo geogr6ficc' del volcin 
San Vicente (El Salvador. C.A.). Comun. 
Inst. Trop. Invest. Cient. u (4), Universi
dad de El Salvador, San Salvador, 1956; 
pp 105-125. 

14- LAUER, W., Las formas de la vegetaci6n de 
El Salvador. Comun. Inst. Trop. Invest. 
Cient. 3 (1), Universidad de El Salvador, 
San Salvador, 1954; pp 41 - 45 + mapa. 

15- LOTSCHERT, W., La sabana de morros en 
El Salvador. Comunicaciones (Comun. Inst. 
Trop. Invest. Cient.). 2 (5/6), Univ. de El 
Salvador, San Salvador, 1953; pp 122-128. 

16- LOTSCHERT, W., La vegetaci6n de El Sal
vador. Comun. Inst. Trop. Invest. Cient. 
4 (3/4), Universidad de El Salvador, San 
Salvador, 1955; pp 65-79. 

234 



17- LOTSCHER, W., Sobre la ecolog'a de los 28- WORLD BANK. Environmental, health and
 
barrancos de El Salvador. Comun. Inst. 
 human ecologic considerations in economic 
Trop. Invest. Cient. 2 (2); San Salvador, development projects. Washington D.C.,
1953; pp 47 - 53. 1974; 142 p. 

18- MacARTHUR, R.H. y E.O. WILSON. The
 
theory of island biogeography. Princeton 7. ZONA COSTERA
 
University press. 1967. 203 p.
 

19- METTLER, L.E. & GREGG, T.G., Popula- 1- ARMITAGE,tTE 	 K., Lagos de la planicie costera& GRGG Gin Poeo 	 de El Salvador. Comun. Inst. Trop. Invest.tion gentics and evolution. Englewood 	 Cient. 6 (2), San Salvador, El Salvador, 
Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 	 1957, P 5-8 S lus.
 

1957; pp 5-8 + Ilust.
1969; pp 181-201. 

20- MEYER-ABICH, H., Los ausoles de El Sal- 2- BRELIE, G.V.D. & TEICHMULLER, M.,
20-Y or,-cH H. Lo ausols de lSal- Observaciones microsc6picas sobre los se

vador, con un sumario geolbgico-tect - dimientos en los manglares de El Salvador. 
nico de Ia zona volcnica occidental. Go- Comun. Inst. Trop. Invest. Cient. 3 (4),mun. Inst. Trop. Invest. Gient. 2 (34) 	 Universidad de El Salvador, San Salvador, 
Universidad de El Salvador, San Salvador, 	 1954; pp 14v-150.
 

1954; pp 147-150.
1953; pp 56-102. 

21- MILLER, K., Planificaci6n de parques nacio- 3- BROWNING, D.G., El Salvador, Ia tierra y
 
nales para el ecodesarrollo en Latinoam6- el horbre (Trad. Gastesi Ra-nfrez C.).


Fundacion 	 caci6n, San 1975; 482 p (nrica. para !a ecologiaylaprotec-	 Direccl6n deSalvador,Publicaciones, Min. de+Edu
ci6n del medio ambiente (FEPMA), Ma- dice. 
drid, 1980; 500 p. 

4-CGEL, Estadisticas Portuarias. San Salvador 
22- SERRANO, J.F., La conservaci6n de los re- 4- 16-; 1975-82. 

cmrsos naturales como base del desarrollo (1951-53; 1965-66; 1975-82). 
social y econ6mico de El Salvador. Primer 5- CHOUSSY, F., El cultivo del algod6n en El 
Congreso Nacional de Planificaci6n (po- Salvador. San Salvador, 1931. 
nencia), Asociaci6n Salvadoreia de Pla
nificaci6n, San Salvador, Agosto 1982; 6- DAVIS, I.H. Jr., Mangroves- makers of land 
16 p. 	 nature (31) 1938; pp 551-553. 

23- SERRANO, J.F., Supervivencia o Extinci6n: 7- DICKEY, D.R. & VAN ROSSEM, A.J., The 
el dilema de nuestra fauna. Impresos Li- bird of El Salvador. Chicago Field Mu
togrofficos de Gentro America, San Sal-V.2;69p seum of Natural History, Chicago, 1938. 
vador, El Salvador, 1978; 58 p. 

8- GIERLOFF-EMDEN, H.G., La Costa de El
24- STERLING, C., The trouble with superdams: Salvador. Trad. de la la. Ed. Alemana por

Helen Hemingway Benton (Britannica Helmut Lessmann. Dir. de Publicaciones,
Yearbook of Science), Chicago, 1974; pp. Ministerio de Educaci6n, San Salvador, 
112-127 (lectura popular). 	 1976. 

25- TILLMAN, R.E., Environmental guidelines 9- GUZMAN, D.J., Apuntamientos sobre la To

for irrigation. The Cary Arboretum of the pograffa Ffsica de El Salvador, 1883; 525 
New York Botanical Garden, New York, P. 
1981; 74 p. 10- HEALD, E.J. & ODUM, W.E., The contri

bution of Mangrove Swamps to Florida
26- UNITED STATES. COUNCIL ON ENVI- fisheries. Proc. Gulf & Carib. fisheries Inst. 

RONMENTAL QUALITY. Environmental 22:130-135, 1970. 
impact statements; an analysis of six 11- LAUER, W., Las formas de vegetaci6n de El 
years' experience by seventy federal agen-	 Salvador. Comun. Inst. Trop. Invest. Cient. 
cies. Washington D.C., 1976; 65 p + apIn 3 (1). Universidad de El Salvador, SanSal

vador, 1954; pp 41-45 + mapa. 
27-- UNITED STATES. NATIONAL ACADEMY 12- LOTSCHERT, W., La vegetaci6n de El Sal-

OF SCIENCES. Making aquactic weeds vador. Comun. Inst. Trop. Invest. Cient. 
useful: some perspectives for developing 4 (3/4) San Salvador, Universidad de El 
countries. Washington D.C., 1277; 174 p. 	 Salvador, 1955; pp 65-79. 

235 



13- LUGO, A.E. & SNEDAKER, S.C., The Eco-
logy of Mangroves. Annual Review of Eco-
logy and Systematics, Vol. 5, Annual 
Reviews Inc, Palo Alto, California, 1974; 
pp 39-64. 

H.. CORNEJO, A. El109 
Puerto de Acajutla, El Salvador. Comun. 

Inst. Trop. Invest. Cient. 1 (3), Universi-
dad de El Salvador, Safi Salvador, 1952; 
pp 8-14. 

14- MEYER-ABICH,14-MYERABIH,&&COREJO A., El 

15- SCHUSTER, 0., La macrofauna de la playa 
arenosa de El Salvador. Comun. Inst. 
Trop. Invest. Cient. 7 (3/4). Universidad 
de El Salvador, 1957; pp 5-46 + Ilust. 

16- SERRANO, F.. Estructura y flubo de nutrien-
tes en manglares (ponencia) III Simposio 
sobre Oceanografia Biol6gica, San Salva
dor, 1-5 Noviembre de 1976. 

17-- STEPHENS, J.L., Incidentes de viaje en Cen-
troam6rica, Chiapas y Yucatan (traducci6n 
de B.M. Santizo, 1940). Editorial Universi-
taria Centroamericana, San Jos6, Costa 
Rica, 1854. 

18- STIRTON, R.A. y GELEY, W.K., Recon-
naissance Gelogy and Vertebrate Paleon-
tology of El Salvador, Central America. 
Bull. of the Geol. Soc. of America. Vol 60, 
1949. 

19- WEYL, R., Estudios litogdnicos en los man-
glares de la costa del Paci'fico. Comun. 
Inst. Trop. Invest. Cient. 3 (4). Universi-
dad de El Salvador, 1954. 

8. AGRICULTURA Y GANADERIA 

1- MAG-CONAPLAN, Plan de Desarrollo Agro-
pecuario, 1973-1977. San Salvador, El Sal-vador, Octubrede 1972; 248 p. 

2- MAG, COMISION DE REFORMA AGRARIA 

NACIONAL, Fundamentos y Perspectivas 

del proceso de Reforma Agraria en El Sal-

vador. San Salvador, Septiembre, 1981; 

71 p. 

3- MAG-DIRECCION GENERAL DE ECONO-

MIA AGROPECUARIA, Anuario de Esta-

di'sticas Agropecuarias, 1982-1983. San Sal-

vador, 1983; 65 p. 


4- MAG, Informe Anual, Julio 1980-Junio 1981. 

San Salvador, El Salvador, 1981. 


5- MAG, Informe Anual, Julio 1981-Junio 1982. 

San Salvador, El Salvador, 1982; 72 p. 


6- MAG-OSPA-PROYECTO DE PLANIFICA-
CION Y EVALUACION DE LA RE-
FORMA AGRARIA, Evaluaci6n del Proce
so de la Reforma Agraria, Marzo de 1980 
a Abril de 1982. Documento 1-05, San 
Salvador, El Salvador, Mayo de 1982;p. 

7- MAG-OSPA, Diagn6stico del Sistema Agro.
pecuario, 1978-1983, San Salvador, Enero 
de 1984; 234. 

8- MAG, Plan Agropecaurio 1981-1983, San Sal
vador, Marzo de 1981; 78 p.

9- MIPLAN, Plan Nacional "Bienestar para To
dos, Plan Nacional genea a ndos", 1978-1982 (Versi6n general). San 

Salvador, s.f.; 200 p. 

9. RECURSOS PESQUEROS 

1- ABREGO FUNES, C.R., Informe tdcnico pre
sentado a FAO sobre viaje de observaci6n 
a proyectos pesqueros en la Repiblica de 
Panama. ISCATT, MAG, San Salvador, 
El Salvador, 1982. 

2- ANAYA, J.M., Caracterfsticas Generales del
 
Subsector Pesquero de El Salvador. Direc
ci6n General de Recursos Naturales Reno
babies, MAG, San Salvador, El Salvador,
 
1976.
 

3- BERRIOS, G.R., Estudio econ6mico y social 
de la pesca en aguas continentales de El 
Salvador. Facultad de Ciencias Econ6
micas, Universidad de El Salvador, San 
Salvador, 1973. 

4- BID, Acuicultura en Amrica Latina. Pro
grama cooperativo BID-FAO, EUA, 1977. 

5- BOWMAN, D., Comparaci6n entre Tilapia 
aurea Steindachner y Tilapia mossambicaPeters en Estanques de El Salvador. Servicio Pisci'cola, DGRNR, MAG, Soyapan

go, El Salvador, 1972. 
6- CALDERON, M.G., HERNANDEZ, R., Estu

dio Biol6gico-Pesquero de la Bahi'a de La 
Uni6n. Memorias del II Simposio Latinoa
mericano sobre Oceanograf'a Biol6gica, 

Universidad de Oriente, Venezuela, Tomo 
II, 1975; 209-218 p. 

7- CASTRO ARAGON, R.A., Informe sobre 
futuras extracciones de pescado en los 

principales cuerpos de agua continental 
del pals, mediante producciones semi-in
tensivas de alevines de Tilapia sp., en es
tanques de arcilla. ISCATT, MAG, Nueva 
San Salvador, El Salvador, 1982. 

236 



8- CASTRO ARAGON, R.A., Purificaci6n de Ti- 20- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
 
lapia aurea y Tilepia mossambica en estan- PESQUEROS, Anuario Pesquero de El Sal
ques de arcilla y concreto. Recursos Pes- vador, 1980. Divisi6n de Economfa y Ad
queros, DGRNR, MAG, Soyapango, El Sal- ministraci6n Pesquera, MAG, San Salva
vador, 1976. dor, 1981. 

9-- CASTRO ARAGON, R.A., GODINEZ, J.F., 21- ELLIS, R., La Pesquer'a de camarones y los 
9 CATROARAONR.A. GOINE, JF.,recursos camaroneros de El Salvador (has-

Evaluaci6n pesquera en el lago de Ilopango ta cmree 12 Solende Phs
de 1982). Boletn de Pesca1977.y dey lalagnaO:omega ce PRecursosecusosta diciembreIa laguna 0'omea 177. del Ministerio de Economfa, No. 2, San 

Pesqueros, DGRNR, MAG, Soyapango, El Salvad o965. 
Salvador, 1965.Salvador, 1978. 

10- CASTRO ARAGON, R.A., ROBINSON, J.P., 22- GARCIA RAM!RIOS, C., Estudios Biol6-Estudio preliminar Biol6gico-Pesquero del gicos-Pesqueros de rios: Inventario y es-
Estulo relminr de del ri'o grande de SanBol~gco-esqerodelfuerzo pesca 

rfo Lempa. Recursos Pesqueros, DGRNR, Muel. de Pisc ioa RR MaG 
MAG, El Salvador, 1976. Miguel. Servicio Piscicola, DGRNR, MAG,

Soyapango, El Salvador, 1974. 

11- CASTRO E., LOPEZ, J.A., Claves para deterinafanilasaluna c pcesmarnos23- GARCIA RAM!RIOS, C., Estudio de los caterm in a r a l gu n as fa rilia s de pe ce s m arin os m r n s c e a u u c e Errarones de agua dulce de El Salvador,a v d r cono 
salvadorehos y especies de la famiia Sciae- notas taxon6micas y ecol6gicas de cada 
nidas, Facultad de CC y HH, Universidad de una de las especies encontradas. Departa-
El Salvador, San Salvador, 1971. mento de Biologia, Instituto de Ciencias 

12- CAMPOS, J.H., Estudio hidrol6gico para Naturales y Matem~tica, Facultad de Cien
embalses de usos miltiples en la zona orien- cias y Humanidades, Universidad de El Sal
tal. Servicio Hidrol6gico, DGRNR, MAG, vador, San Salvador, 1975. 
San Salvador, El Salvador, 1974. 24- GARCIA RAMIRIOS, C., Informe final de 

13- COLE, J.S., WIEME, R., Results of explora- la consultorfa en piscicultura (junio 1979 
tory fishing in the pacific ocean region of septiembre 1981). Unidad Ejecutora del 
Central America by the R/V Sagitario. Proyecto de Desarrollo Pesquero GOES/ 
December 1967 to December 1968. Bole- BID, MAG, San Salvador, El Salvador, 
tin T6cnico, Proyecto Regional de Desa- 1981. 
rrollo Pesquero en Centro Am6rica, CCDP- 25- GARCIA RAMIRIOS, C., Propiesta para la 
FAO-PNUD III (4), 1970. formulaci6n de una politica de desarrollo 

14- DAWSON, E.Y., Plantas marinas de la zona de de la acuicultura en El Salvador. Unidad 
las mareas de El Salvador. Pac. Naturalis- Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Pes
ta 11(8), 1961;461 p. quero GOES/BID, Direcci6n General de 

Recursos Pesqueros, MAG, San Salvador,
15- DEEVEY Jr., E., Limnologic studies in 1980. 

middle America. The Connecticut Acade
my of Arts and Sciences, Vol. 39, 1957; pp 26- GARCIA RAMI RIOS, C., Tres tasas de siem
213-328. bra con Tipalia aurea en estanques de ar

cilia, usando gallinaza diariamente como 
16- DE GEORGES, P.A., Behavioral notes on the un complemento alimenticio. Servicio 

fishes of lago Coatepeque 1973. Recursos Piscicola, DGRNR, MAG, Soyapango, El
 
Pesqueros, DGRNP., MAG, Soyapango, Salvador, 1973.
 
El Salvador, 1975,
 

27- GARCIA RAMIRIOS, C., BAYNE, D.R.,
17- DGRNR, Diagn6stico y evaluaci6n prelimi- Cultivo de Tilapia aurea (Steindachner) en 

nar de la piscicultura en El Salvador, MAG, corrales con alimentaci6n suplementaria.
1971. FAO, Montevideo, Uruguay, 1974. 

18- DGRNR, Estudio preliminar de las condi- 28- GARCIA RAMIRIOS, C., ROBINSON, J.P., 
ciones econ6micas y sociales de los bosques Estudio Biol6gico-Pesquero del ri'o Paz. 
salados del estero de Jaltepeque, MAG, Servicio Pisci'cola, DGRNR, MAG, San 
San Salvador, El Salvador, 1975. Salvador, El Salvador, 1974. 

19- CENDEPESCA, Anuario Pesquero de El 29- GARCIA RAMIRIOS, C., ROBINSON, J.P., 
Salvador, 1979. Divisi6n de Economfa y Estudio Biol6gico-Pesquero del rio Sucio. 
Administraci6n Pesquera, MAG, San Sal- Recursos Pesqueros, DGRNR, MAG, El 
vador, 1981. Salvador, 1975. 

237 



30- GODINEZ, J.F., DE GEORGES, P.A., Estu-
dio limnol6gico preliminar de la laguna de 
Aramuaca. Recursos Pesqueros, DGRNR, 
MAG, El Salvador, 1975, 

31- GODINEZ, J.F., DE GEORGES, P.A., Estu-
dio limnol6gico preliminar de la laguna 
Verde. Recursos Pesqueros, DGRNR, MAG, 
Soyapango, El Salvador, 1975. 

32- HAGBERD, A.H., KALB, C., Marine She-
Ilede mollusks of commercial importance
in Central America. Proyecto Regional de 
Desarrollo Pesquero en Centro Am6rica, 
CCDP-FAO-PNUD 11 (2), 1968. 

33- HEREDIA, J., MORENO, J.R., MARTINEZ, 
M.O., Comercializaci6n del Pescado. Curso 
de Mercadeo Agrfcola Cooperativo, Centro 
Nacional de Capacitacion Agropecuaria, 
MAG, San Salvador, El Salvador, 1978; 
p. 21. 

34- HERNANDEZ, R.A., DE GEORGES, P.A., 
Contribuci6n al conocimiento limnol6gi-
co del lago de Giija. Servicio Pisc(cola, 
DGRNR, MAG, Soyapango, El Salvador. 

35-- HERNANDEZ, R.A.,, DE GEORGES, P.A., 
Estudio limnol6gico del lago de Coatepe-
que durante junio y julio de 1973. Servi-
cio Pisc(cola, DGRNR, MAG, Soyapango, 
El Salvador. 

36- HERNANDEZ, R.A., CALDERON, M.G., 
Efectos de la proliferaci6n irracional de 
chacalines y salineras en los esteros del 
pas. DGRNR, MAG, El Salvador; p. 11. 

37- HERNANDEZ, R.A., CALDERON, M.G., 
Inventario preiminar de a flora y fauna 
acudtica de la Bah(a de Jiquilisco. Memo-
rias del !HSimposio Latinoamericano sobre 
Oceanografia Biol6gica, Universidad de 
Oriente, Venezuela. 

38- HERNANDEZ, R.A., DE GIORGES, P.A
Reconocimiento limnol6gico del embalse 

"5 de Noviembre". Recursos Pesqueros, 
DGRNR, MAG, Soyapango, Ei Salvador, 
1975. 

39- HILDEBRAND, S.F., Fishes of the Republic 
of El Salvador, Central America. Bull U.S., 
Bureau of fisheries, Doc. 985, 1925; 287 
P. 

40- HUEZO, H.E., SANCHEZ, C., Primer cultivo 
aurea en canalexperimental de Tilapia 


(Raceway) de alta densidad, con alimento 

completo. Recursos Pesqueros, DGRNR, 

MAG, Soyapango, El Salvador, 1979. 


41- JACKSON, T.D., Trip Report: Porpoise 
population Aerieal Survey of the Eastern 
Pacific Ocean. January 22-April 25, 1979. 
Southest Fish Center, Adm. Report No. 
LJ-80-L, 1980. 

42- JENSEN, G.L., Results and conclusions of 
fish pond evaluation study, El Salvador in 
land fisheries project, 1972. Servicio Pis
cico!a, DGRNR, MAG, Soyapango, El Sal
vador, 1973. 

43- JIMENEZ, N.F., Evaluaci6n del Programa: 
Estanques Piscicolas comunales en su pri
mer perfodo 1973-1975. Recursos Pes
queros, DGRNR, MAG, San Salvador,
1978. 

44- LEDGERWOOD, R.D., ORTIZ, M.V., An 
Economic evaluation of Tilapia aurea pro
duced af four stocking densities in ponds 
receiving fertilizer or fertilizer with fedd. 
Recursos Pesqueros, DGRNR, MAG, El Sal

vador, (1976 ?). 
45- LOPEZ, F.A., GODINEZ, J.F., DE GEOR-

GES, P.A., Contribuci6n al conocimiento 
limnol6gico comparativo del lago de Gbiija 
en la 6poca Iluviosa de 1973 y 6poca seca 
de 1974. Recursos Pesqueros, DGRNR, 
MAG, El Salvador, 1975. 

46- LOPEZ, J., Evaluaci6n del stock pescable de 
"Langostino chileno" en las costas de El 

Salvador, BCIE, 1982. 
47- MACHON, M.R., Producci6n pesquera de las 

principales especies comerciales de El 
Salvcdor en 1974. Servicio de Recursos 
Pesqueros, DGRNR, MAG, El Salvador, 
1974; 46 p. 

48- MACHON, M.R., Anuario Pesquero de El 
Salvador, 1975. Servicio de nformtica y 
Recursos Pesqueros, DGRNR, MAG, El 
Salvador, 1976; 56 p. 

49- MAG, MIPLAN, Perfil del Programa "Explo
taci6n de los recursos pesqueros", San Sal
vador, El Salvador, 1978. 

50- MAGNUSSON, J., Pacific coast pelagic sur
vey of Central America and Panama bay, 
June 1970-January 1971. Proyecto Regio
nal de Desarrollo Pesquero en Centro Am
rica, CCDD-FAO-PNUD. Bolet(n Thcnico 
IV (6), 1971;32 p. 

51- MINISTERIO DE ECONOMIA, La Pesca del
Camar6n. Boletin Estadistico, San Salvador,
El Salvador, 1973;40 p. 

52- MIPLAN, Indicadores Econ6micos y Socia
les, julio-diciembre, D.P. No. 2-B, 1981; 
286 p. 

238 



53- NEWMAN, M.W., HUEZO, H.E., HUGHES, 
D., The response of allmale Tipalia hybrids 
(Males Tilapia mornopum x Female Tila-
pia nilotica) to four levels of protein in 
isocalorie diets. Recursos Pesqueros, DGR-
NR, MAG, El Salvador, 1978. 

54- PLANAS, C.R., RECINOS, M.A., GARCIA 
de, M.H. An~lisis del Mercado interno de 
pescado para consumo, II. San Salvador, 
1975. 

55- PILLAY, T.V.R., Planificaci6n del desarrollo 
de la acuicultura preliminar. FAO, Roma, 
1975. 

56- RAMIREZ, M., Clave para la determinaci6n 
de especies de peces marinos de valor co-
mercial en El Salvador. Agricultura de El 
Salvador, Ministerio de Agricultura y Ga-
naderfa, El Salvador, Aio 15, No. 1, 1976; 
3-23 pp. 

57- RAMIREZ, M., Glosario Ictiol6gico. Squali-
formes "Tiburones" Servicio de Recursos 
Pesqueros, DGRNR, MAG, El Salvador, 
1978; p. 20. 

58- RAMIREZ H., JOHNSON, K.L., Andlisis de 
las redes agalleras de malla pequefia, ata-
rrayas y sus efectos hacia la pesca de sardi-
na en laguna de Olomega. Recursos Pesque-
ros DGRNR, MAG,Soyapango, El Salvador. 

59- RAMIREZ H., M., JOHNSON, K.L., Estudio 
de Ia pesca en la laguna de Apastepeque. 
Recursos Pesqueros, DGRNR, MAG, Soya
pango, El Salvador, 1971. 

60- RAMIREZ H., M., JOHNSON, K.L., Estudio 
sobre selectividad de artes de pesca, distri-
buci6n por especie y su comportamiento 
en el lago de Ilopango. Recursos Pesqueros, 
DGRNR, MAG, Scyapango, El Salvador, 
1976. 

61- RAMIREZ, M., LOPEZ, J.A., MILLER, 
M., Investiqaci6n de poblaciones de Lan-
gostino chileno de El Salvador, Servicio de 
Recursos Pesqueros III (2), DGRNR, 
MAG, San Salvador, 1976; 19 p. 

62- RAMIREZ, M.H., MILLER, M., Informe del 
primel crucero para la evaluaci6n de la cap-
tura pesquera en la costa salvadoreha, Ser-
vicio de Recursos Pesqueros, DGRNR, 
MAG, 11 (13), 1975; 46 p. 

63- SALGADO FLORES, R., Evaluaci6n de la 
asesor(a tdcnica a estanques particulares 
de El Salvador durante 1975. Recursos 
Pesqueros, DGRNR, MAG, Soyapango, El 
Salvador. 

64- SALGADO FLORES, R., PARKMAN, R.W.,
 
Inventario y evaluaci6n preliminar de la
 
fauna y flora acutica de la zona costera
 
del rfo Jiboa, 1973. Servicio Piscfcola,
 
DGRNR, MAG, Soyapango, El Salvador.
 

65- SANCHEZ, C., Desarrollo de lisa Mugil ce
phalus en estanques de agua duice. Recur
sos Pesqueros, DGRNR, MAG, Soyapango, 
El Salvador, 1976. 

66- SANCHEZ, C., Desarrollo larval de Macro
brachium tenellum (Smith), Recursos Pes
queros, DGRNR, MAG, S.N.T. 

67- TURNER, R.E., Intertidal vegetation and 
commercial yields of penacid shrimp. Trans. 
Am. Fish, Soc. 106 (5), 197/7; pp 411-416. 

68- ULLOA APARICIO, J.B., Cultivo de Tilapia
 
aurea (Saratherodon aurea) en estanques
 
salobres de la estaci6n experimental de Re
cursos Marinos, Puerto El Triunfo, Servi
cio de Recursos Pesqueros, DGRNR, 
MAG. El Salvador. 1978; 5 p. 

69- ULLOA APARICIO, J.B., Una gufa para iden
tificar especies de camarones marinos en 

estado juvenil en estuarios salvadorefios. 
Recursos Pesqueros, DGRNR, MAG, Soya
pango, El Salvador, 1978. 

70- ULLOA APARICIO, J.B., PHILLIPS, P., 
Estudio de las poblaciones de camarones 
marinos en la Bahfa de Jiquilisco, El Sal
vador. Recursos Pesqueros, DGRNR, MAG, 
Soyapango, El Salvador, 1978. 

71- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 
DE DESARROLLO PESQUERO GOES-
BID, Informe peri6dico No. 9, enero-ju
nio de 1982. MAG, San Salvador, 1982. 

72- VOSTRADOVSKA, M., VOSTRADOVSKA, 
J., Aprovechamiento de peces en lagunas y 
presas. Serie biol6gica No. 12, Academia 
de Ciencias de Cuba, Instituto de Biologfa, 

La Habana, 1969. 
73- WEAL R., Estudios litogen6ticos en los man

glares de la costa del Pacffico. Comunica
ciones. Inst. Trop. de Investigaciones Cien
tfficas, Universidad de El Salvador, 3 (4),
1954. . 

p tal con RS a es e a E 
perimental con redes agalleras en aguas de 
La Libertad, El alvador. Circular 70/15, 
Proyecto Regional de Desarrollo Pesquero 
en Centro Am6rica, CCDP-FAO-PNUD, 
1970. 

75- ZILCH A., Moluscos de los mangalares de El 
Salvador. Comunicaciones. Inst. Trop. de 
Investigaciones Cientificas, Universidad de 
El Salvador, 3 (2/3), 1954. 

239 



10. MINERIA 


1- AID, Introducci6n a la Ciencia Ambiental, 
Trad. de la la. Ed. Inglesa, Trad. Carmen 
Gil de Papanicolau. Edit. Ateneo, Buenos 
Aires, 19 7 5 ; 18 8 p. 

2- AID, El Hombre en -. Medio Ambiente Vi-
vo. Trad. Patricia Moreno C., Editora 
Continental, M6xico, D.F., 1975; 271 p. 

3- DURR, F., Geotermia, San Salvador, 1957; 
253 p. 2 v. 

4- FUENTEALBA MOENA, R., "Estudio del 
Sector Minero en El Salvador". PNUD, 
San Salvador, 1975; 31 p. 

5-GREBE, W.H., La Minerfa en El Salvador,GRBEoW.H., L oa ion e n Salvaor, 
Servicio Geol6gico Nacional, San Salva-
dor, 1955; 188 p. 

6- HERNANDEZ C., 0., "Explotaci6n de Re-
cursos Mineros", Ministerio de Planifica-
ci6n y Coordinaci6n Econ6mica, San Sal-
vador, 1978; 10 p. 

7- IRAHETA, G.N., "Impacto Ambiental y sus 
Posibles Soluciones", CEL, San Salvador, 
1978; 1 5 p. 

8- MAC HAMEE, J.A., Evaluaci6n de los Dep6-
sitos Minerales de El Salvador, San Sal-
vador, 1968; 50 p. 

9- MELNICK, J., Manual de Proyectos de De-
sarrollo Econ6mico. M6xico, D.F., 1958; 
264 p. 

10- MEYER ABICH, H., "Geologia de El Sal-
vador". 2a. Edici6n. Servicio Geol6gico
Nacional, San Salvador, 1953; 500 p. 

11- MINISTERO DE ECONOMIA, C6digo de 
Mineria, El Salvador, 1922; 80 p. 

12- MINiSTERIO DE JUSTICIA, C6dlgo Penal, 
El Salvador, 1958; 600 p. 

13- MINISTERIO DE JUSTICIA, C6digo de Sa-
nidad, El Salvador, 1962; 300 p. 

14- OPS, Manual 
Trad. de la 
Suess S.R. 
OPS-OMS, 

15- PNUD, "El 

de Calidad del Aire Urbano, 
2a. Edici6n Inglesa por M.J. 

Craxford 3 Ed. Mexico, D.F. 
1980; 230 p. 

Estado del Medio Ambiente 
1971". Editorial Artblocks, Nairobi, 1971; 
30 p. 

16- PNUD, "El Estado del Medlo Ambiente 
1972", Estocolmo, 1972; 48 p. 

17- PNUD, "El Estado del Medio Ambiente 
1974", Estocolmo, 1974; 18 p. 

240 

18- PNUD, "El Estado del Medio Ambiente 
1979", Edit. Printing and Packaging, 
Nairobi, 1979; 35 p. 

19- SUNKEL, 0., GLIGO, N., Estilos de Desa
rrollo y Medio Ambiente en Am6rica La
tina. Fondo de Ciltura Econ6mica, Mdxi
co, D.F., 1980; 6'33 p. 

20- UNESCO, "Lucha Contra la Contaminaci6n". 
Editorial Promoci6n Cultural, Espahia,
1974; 154 p. 

11. ENERGIA 

1- CEL, Alternativas de Desarrollo Energ6ticoNacional, Plan Preliminar 1985-2000. Su
perintendencia de Energfa, Comisi6n Eje
cutiva Hidroel6ctrica del Rio Lempa, El 

Salvador. 
2- CEL, Anlisis Preliminar de Ia Enerfa Prima

ria y Secundaria, Comerciales de El Sal
vador. Superintendencia de Energfa, Comi

si6n Ejecutiva Hidroel6ctrica del Rio Lem
pa, San Salvador. 

3- CEL, Balances Energ6ticos Nacionales - Series 

1970-1981. Superintendencia de Energia, 
Comisi6n Ejecutiva Hidroel6ctrica del Rio 
Lempa, El Salvador. 

4- CEL, Programa de Cooperaci6n Tdcnica del 
BID para el fortalecimiento de la Capaci
dad de Planificaci6n Energ6tica en El Sal
vador. CEL-BID, San Salvador, septiembre
de 1982. 

5- DOMINGUEZ, C.A., Consumo de Leia en 
El Salvador, Perspectivas Futuras. Ssn Sal
vador, febrero, 1982. 

12. ASPECTOS ECONOMICOS 

1- ALEMAN, H.G., La mano de obra en Cen
troam6rica. ODECA, San Salvador, El Sal

vador, 1970. 

2- ALENS Z., A., Proyectos politicos de pobla
ci6n y desarrollo en El Salvador. Informe 
de actividades per'odo febrero 78 a junio
79. San Salvador, El Salvador, Asociaci6n 
Demogr~fica Salvadorefia, 1979; 229 p. 

3- ALVARENGA, I.P., La reforma agraria 
como condici6n del desarrollo econ6mico 
en El Salvador. Tesis Universitaria, Fac.Jurisprudencia y Ciencias Sociales, El Sal
vador, 1970;326 p. 



4- ALVAREZ AREVALO, V.M., Proyecto de 
Desarrollo Rural Integrado "Amatitdn". 
Trabajo presentado en equipo al Curso 
Nacional de Formulaci6n y Evaluaci6n 
de proyectos San Sa!vador, mayo-julio de 
1970. Ministerio de Planificaci6n y Coor-
dinaci6n del Desarrollo Econ6co y So-
cial, 1976. 

5- ANAYA VILLEDA, J.M., Bosquejo sobre 
la importancia econ6mico social de la pro-
ducci6n forestal no maderera. MAG/
DGRNR/OPI, El Salvador, septiembre de 
1975; 11 p. 

6- ANAYA VILLEDA, J.M., Caractersticas ge

nerales del subsector forestal de El Sal-
vador. Informe presentado en el Seminario 
FAD/SIDA sobre planificaci6n del Desarro-
Ilo Forestal, Quito, junio-agosto, 1975; 
34 p. 

7- ANAYA VILLEDA, J.M., Caracterfsticas ge-
nerales del subsector pesquero de El Sal-
vador. Informe presentado en el Semina-
rio Regional FAO/OEA sobre Mercadeo 
de productos pesqueros, Lima, Per6, 9 al 
30 de junio de 1976; 75 p. 

8- ANAYA VILLEDA, J.M. y GUEVARA MO-
RAN, J.A., El ecodesarrollo y su referencia 
a la Ordenaci6n de Cuencas Hidrogrficas.
Primer Curso forestal y de ordenaci6n de 
Cuencas Hidrogr~ficas de El Salvador, 
FAO/PNUD/ELS. Soyapango, nov. de
1974; l0 p. 

9- ANAYA VILLEDA, J.M. y GUEVARA MO-
RAN, J.A., La reforestaci6n para la produc-
ci6n maderera en El Salvador. Tesis para
la ob;-enci6n de Licenciatura en Econo-
mfa, Facultad de Ciencias Econ6micas, 
Universidad de El Salvador, San Salvador, 
1979; 340 p. 

10- ALWOOD PAREDES, J., Los recursos de la 
salud piblica en Centroam~rica. ODECA, 
San Salvador, El Salvador, I968. 

11- ALWOOD PAREDES, J., Una polftica nacio-
nal de nutrici6n y alimentaci6n en El Sal-
vador. Proposiciones conceptuales y meto-
dol6gicas. Consejo Nacional de Planifica
ci6n y Coordinaci6n Econ6mica, San Sal-
vador, 1975; 48 p. 

12- ARANIVA, M.T., PINEDA, H.L. y RENDE-
ROS, H.G., An~lisis global de la econom(a
de El Salvador, Facultad de Ciencias Eco-
n6micas, Universidad de El Salvador, 
1962. 

13- ARAUJO CRUZ, M.A., Evaluaci6n econ6
mica de un proyecto de riego y drenaje 
en la cuenca baja del r(o Grande de San 
Miguel. IICA, Turrialba, Costa Rica, 1969; 
102 p. 

14- ARGUELLO OERTEL, A., Factores deter
minantes de la localizaci6n de la industria 
manufacturera en El Salvador. Tesis Uni

versidad de El Salvador, Fac. de Ciencias 
Econ6micas. Tip. Vanguardia, 1972; 96 p. 

15- ASAMBLEA LEGISLATIVA, Memoria del 
Primer Congreso de Reforma Agraria. San 
Salvador, El Salvador, enero 5-10 S.F.; 439 
P. 

16- ASOCIACION AMIGOS DE LA TIERRA, 
Diez aios de doctrina conservacionista cen
troamericana, 24-28 do agosto de 1956. 
Asociaci6n Amigos de la Tierra, San Sal

vador, 1956; 88 p. 
17- AYALA KREUTZ, R.S., El crecimiento de 

la poblaci6n y la producci6n de alimentos 
en El Salvador. Universidad de El Salva
dor, Facultad de Ciencias Agron6micas, 
San Salvador, 1968; 75 p. 

18- BACHMURA, F.T., Estudio preliminar sobre 
la comercializaci6n e industrializaci6n de 
productos forestales. DGRNR, Proyecto
Desarrollo Forestal y Ordenaci6n de Cuen
cas Hidrogr~ficas, El Salvador, 1974; 20 
p. 

19- BACHMURA, F.T., Protecci6n de cuencas 
hidrogr~ficas y desarrollo agro-forestal en 
la zona norte. El Salvador. La Economfa 
de reforestaci6n en El Salvador. Informe 
T6cnico No. 3, FAO, Rorna, 1974; 92 p. 

20- BARON CASTRO, R., La poblaciln de El 
Salvador. UCA, San Salvador, 1978; 677 
p. 

21-BARRIENTOS, R.A., La situaci6n actual y 
las dimensiones del crecimiento futuro de 
la regi6n metropolitana de San Salvador.
(Simposiode desarrollo metropoiitano: ME-
TROPLAN 1980), SIECA, San Salvador, 
1969; 11 p. 

22- BONILLA, G., DiseFio de una pol(tica de ca
pacitaci6n de la mano de obra para el sec
tor industriaL. Tesis Univ. El Salvador, Fa
cultad de Ciencias Econ6micas. 184 p. 

23- BROWNING, D., El Salvador, Ia tierra y el 
hombre. Ministerio de Educaci6n, San Sal
vador, 1975; 482 p. 

241 



24- BRUBAKER, S., Para vjvir en la tierra; equi-
librio demogr~fico. Recursos para el futu-
ro. M6xico. Pax-M6xico 1973; 290 p. 

25- BUCAREY, J., Aspectos sobre educaci6n, 
forestales en Elcapacitaci6n y extensi6n 


Salvador. Proyecto de Desarrollo Forestal 

y Ordenaci6n de Cuencas Hidrogrficas, 

DGRNR-FAO, San Salvador, 1971; 74 p. 


26- BUDOWSKI, G., The choice and classification 
of natural habitat in need of preservation
in Central America. Turrialba 15 (3): 238-
246. jul-sep., 1975. 

27- BURGERS, T.F., Informe final al Gobierno 
de El Salvador sobre situaci6n actual y
desarrollo posible de la silvicultura en El 
Salvador. FAO, Roma, 1963; 39 p. 

28- CALDERON, M.L., 13 Estudios de Microuni-
dades de consumo eldctrico. CEL-UCA, 
San Salvador, 1973; 78 p. 

29- CALDERON, M.L., Usos productivos de la 
energia eldctrica en las zonas rurales y 
Cilculos de beneficios derivados. Tesis. 
Facultad de Ciencias Econ6micas, UCA, 
San Salvador, 1974. 

30- CAMACHO B., y OVIEDO Z., R., Estudio 
econ6mico sobre el cultivo del frijol en la 
zona de Ahuachap~n, El Salvador. IICA, 
Zora Norte, 1972; 16 p. 

31- CAMPOS COTO, S., et. al. Ordenaci6n y 
desarrollo Forestal de la sub-cuenca del R(o 
Tamulasco en el Departamento de Chala-
tenango. Estudio de prefactibilidad. Tra
bajo presentado al Curso de Adiestramiento 
sobre Preparaci6n y Evaluaci6n de Pro-
yectos Agricolas, julio-diciembre 1975. San 
Salvador. CONAPLAN, 1975; 450 p. 

32- CANJURA C., L.A., El proceso de industria-
lizaci6n en El Salvador y la dependencia 
econ6mica. Tesis Universidad de El Salva-
dor. Facultad de Ciencias Econ6micas, 
San Salvador, 1973; 74 p. 

33- CANA, J.R., Sugerencias de proyectos de de- 
sarrollo econ6mico para la regi6n central 
de El Salvador. Tesis Universidad de El 
Salvador, Facultad de Ciencias Econ6
micas, San Salvador, 1969; 188 p. 

34- CAPONERA, D.A., Informe sobre politica, 

administraci6n y legislaci6n de los recursos 
hidrdulicos a los gobiernos de Am6rica Cen-
tral (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y Panam6). ONU-FAO, 1968. 

35- CASTILLO CHICAS, E., Sugerencias de pro
yectos para el desarrollo econ6mico de la 
zona oriental de El Salvador. Tesis Universidad de El Salvador, Facultad de Giencias
Econ6micas, San Salvador, 1967; 137 p. 

36- CASTILLO PAREDES, J.R., Costos de Pro
ducci6n y necesidades de Financiamiento 
de la producci6n agropecuaria. Ed. preli
minar sujeta a revisi6n. Grupo de Trabajo 
puramente de estudio del Cr6dito Agricola 
de la Rep6blica de El Salvador, 1966; i70 
p. 

37- CATHERINET, M.D. y DENYS, G., Desa
rrollo Agricola zonal en El Salvador. Pro-
Vecto de Diversificaci6n Agrtcola en El 
Salvador, Santa Tecla, El Salvador, 1971; 
36 p. 

38- CATHERSON, T.M., Propuesta para un plan 
nacional de Forestaci6n. Roma, FAO-Pro
yecto Desarrollo Forestal y Ordenaci6n de 

Cuencas Hidrogrificas. El Salvador, 1978; 
55 p. 

39- CEL, Anlisis preliminar de las energias pri
marias y secundarias comerciales en El Sal
vador. Proyecto balance de energ(a, San 

Salvador, 1979. 
40- CEL, Breve historia, estructura, politicas, 

operaciones, proyectos. San Salvador, 1975; 
13 p. 

41- CEL, Estudio de factibilidad proyecto hidroe
l6ctrico Cerr6n Grande. San Salvador, 
1972. 

42-- GEL, Estudio de Factibilidad proyecto hi
droel~ctrico Cerr6n Grande. San Salvador,
 
1975; 5 p.
 

43- CEL, Informe de la Comisi6n Ejecutiva Hi

droel6ctrica del Rio Lempa sobre el estado 
del programa nacional de electrificaci6n. 
San Salvador, 1966; 18 p. 

44- CEL, Proyecto Cerr6n Grande, respuesta 
econ6mica y social a las demandas de ener

gia. San Salvador, 1972; 14 p. I 
45- CEL, Proyecto integral de reubicaci6n de 

Cerr6n Grande. San Salvador, 1973; 178 

46- CEL, Proyecto programa electrificaci6n rural.San Salvador, 1979; 110 p. 

47- CEL, Sfntesis del plan de desarrollo del sec
tor el6ctico 1978-1982. San Salvador, 
1977; 14 p. 

242 



48- C!DA, Elernentos de un programa de ecode-
sarrollo para El Salvador. Cuaderno de 
misi6n, San Salvador, 1978; 123 p. 

49- COLINDRES, E., Fundamentos econ6micos 
de la burguesia salvadoreFia. UCA, San Sal-
vador, 1977; 434 p. 

50- COMISION ECONOMICA FARA AMERICA 

COMITE DE COOPERACIONLATINA. 
ECONOMICA DEL ISTMO CENTROA-
MERICANO DE ELECTRIFICACION Y 
RECURSOS HIDRAULICOS, Istmo Cen-
troamericano. Programa de evaluaci6n de 
los recursos hidr~ulicos II El Salvador. M-
xico S.E.1., 1970-71. 

51- COMISION NACIONAL DE DESARROLLO 
COMUNAL, La Transformaci6n del campo 
y la situaci6n econ6mica y social de las fa-
milias rurales en El Salvador. Proyecto
ELS/73/003-PNUD/OCT. San Salvador, 
1976. (Serie: Realidad campesina y desa-
rrollo Naciona! No. 7), 161 p. 

52- CONAPLAN, Diagn6stico sobre la situaci6n 
de ciencias y tecnologia en El Salvador (In-
forme preliminar), San Salvador, 1975; 
35 p. 

53- CONAPLAN, Plan de Desarrollo Econ6mico 
y Social 1965-1966. 2 v., UCA, San Sal-
vador, 1965. 

54- CONAPLAN, Plan de Desarrollo Econ6mico 
y Social 1968-1972. UCA, San Salvador, 
1968. 

55- CONAPLAN, Plan de Desarrollo Econ6mico 
y Social 1973-1977. San Salvador, 1973. 

56- CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIO-
NES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS, 
Simposio Internacional sobre la ecolog(a 
de la conservaci6n y del desarrollo del 
istmo centroamericano. Ciudad Universi-
taria, Costa Rica, 24-2C febrero 1975. 
Rev. Biol. Trop. v 24. Supl. 1, jun., 1976; 
209 p. 

57- CONTRERAS, M.A., Informe sobre aspectos 
de producci6n y comercializaci6n de la ma
dera aserrada en el Cant6n Las Pilas del 
Municipio de San Ignacio, Departamento 
de Chalatenango. Servicio Forestal y de 
Fauna, DGRNR, El Salvador, 1978; 19 p. 

58- CONTRERAS R., O.R., Importaci6n de pro-
ductos para uso agropecuario, Departa-
mento do Defensa Agropecuaria, MAG, El 
Salvador, 1976; 29 p. 

59- CONTRERAS R., O.R., Importaciones de
 
productos agroqu(micos. Departamento de
 
Defensa Agropecuaria, MAG, El Salvador,
 
1974; 16 p.
 

60- CORNEJO, A., El Proyecto de reubicaci6n
 
y desarrollo integral del Cerr6n Grande.
 
Economia y P!anificaci6n Agropecuaria,
MAG, San Salvador, 1973. 

61- COTO, J.E., Proyecciones Sociales, polfti
cas y econ6micas de la reforma agraria en
 
Centro America. San Salvador, Imprenta
 
Criterio, 1970; 159 p.
 

62- CUELLAR, G., Aspectos ambientaes sobre
 
Ia energia geot6rrnica. Simposio Internacio

nal sobre la Energia Geotdrmica en Am
rica Latina, Guatemala. CEL, San Salva
dor, 1976; 14 p. 

63- CUELLAR, G., Energfa en El Salvador. Ill
 
Congreso Nacional de ngeniera, Octubre
 
1975. G analdor, 5;24p

1975. CEL, San Salvador, 1975; 24 p.
 

64- CUELLAR PORTILLO, C.B., Aspectos de la 
Industrializaci6n orientada hacia la expor
taci6n. Tesis. Universidad de El Salvador, 
Fac. Ciencias Econ6micas, 1970; 78 p. 

65- CUCHILLA, E.A., El desarrollo cultural del 
campesino y la reforma agraria. San Salva
dor,vador,1970. Tesis Universidad de El SalFi'-cultad de Jurisprudencia y Cien

cias Sociales, 184 p. 

66-CHAVARRIA M., F.J., y GUERRA C., 
W., Estructura agraria en El Salvador; po-
Ifticas estatales y movimientos campesi
nos: 1880-1978. Seminario Latinoamerica
no sobre experiencias de Reforma Agraria y Politicas Estatales de Desarrollo. 
Heredia, Costa Rica, 25 de jurnio al lo. de 
julio. Costa Rica, CEDAL, 1978; 29 p. 

67- CHIQUILLO ALAS, A., Recursos naturales 
propios y generaci6n el6ctrica en El Sal
vador; pasado, presente y futuro. Presen
tado en IV Congreso Nacional de Ingenierfa, San Salvador, del 18 al 22 de septiem
bre, 1978. 

68- CHIQUILLO ALAS, A., Secado del cafd con 
fuentes convencionales de energ(a. Revis
ta ASIA No. 51: 38-15. Sep., San Salva
dor, 1978. 

69- CHIQUILLO ALAS, A., Transformaci6n de 
energfa solar en eldctrica en El Salvador. 
Revista ASIA No. 50: 14-25 Jun., San Sal
vador, 1978. 

243 



70- DAUGHERTY, H.E., Conservaci6n ambiental 
en El Salvador, Recomendaci6n para un 
programa de acci6n nacional. San Salva-
dor, Fundaci6n Herbert de Sola, 1973;60 p. 

71- DAUGHERTY, H.E., Man Induced Ecologic 
Change in El Salvador. ph D. Thesis Univ. 
Calif. Los Angeles, 1969; 274 p. 

72- DAUGHERTY, H.E., Proyecto de Desarrollo 
Forestal y ordenaci6n de cuencas hidro-
gr~ficas. DGRNR FAO, Soyapango, El Sal
vador, Informe T6cnico No. 1, 1973. 

73- DAUGHERT',, H.E., The impact of man on 
the zoogergraphy of El Salvador. Biol. 
Conservation. San Salvador, El Salvador 
SE, julio 1972. 

74- DAUGHERTY, H.E., FLERCHER, H.F., y 
JEANNERT GROSSJEAN, CH.A., Estra-
tegias de ecodesarrollo para El Salvador. 
Elementos de un programa potencial de 
cooperaci6n con ACDE. Informe final de 
la Misi6n de Ecodesarrollo a El Salvador, 
preparado para CIDA, Toronto, 1978; 
196 p. 

75- DE LA 0, I.A., OSORIO, M.M. y JAIMES, B., 
El desempleo en El Salvador, causas, con-
secuencias y recomendaciones para su tra-
tamiento. San Salvador, Direcci6n General 
de Publicaciones, 1963; 117 p. 

76- DENYS, G., Plan de zonificaci6n para la eje-
cuci6n de los proyectos de diversificaci6n 
agrfcola. Proyecto de Diversificaci6n Agrf-
cola en El Salvador, Santa Tecla, 1971; 
32 p. 

77- DE SEBASTIAN, L., El problema de la ener-
gfa en El Salvador. San Salvador. Estudios 
Centroamericanos (ECA), 1979; 403-412 p. 

78- DGRNR, Aspectos sobre educaci6n, capaci-
taci6n y extensi6n forestales en El Sal-
vador. Documento de Trabajo No. 4, 
FAO/PNUD, San Salvador, 1975; 74 p. 

79- DGRNR, Avance de investigaci6n, estructura 
agraria y migraci6n de la regi6n oriental. 
San Salvador, 1976; 110 p. 

80- DGRt.H, Desarrollo forestal y ordenaci6n 
de cuencas hidrogr~ficas, Informe Tdcnico 
No. 1, FAO/PNUD, San Salvador, 1975. 

81- DGRNR, La pol(tica de desarrollo de los re-
cursos naturales renovables de El Salvador. 
Soyapan~go, El Salvador, s.f.; 19 p. 

82-- DGRNR, Plan de acci6n para [a ejecuci6n 
de obras de reforestaci6n y conservaci6n 
de suelos durante 1974. Soyapango, El 

Salvador, 1974; 10 p. 

83- DGRNR, Plan Nacional de manejo en los 
manglares, Soyapango, El Salvador, 1972; 
44 p. 

84- DGRNR, Plan preliminar para e! desarrolloforestal en El Salvador. Docuinento de 
Trabajo No. 5, PNUD!FAO, San Salvador, 
1975; 42 p. 

85- DGRNR, Evoluci6n del plan de acci6n para 

la ejecuci6n de obras de conservaci6n de 
suelos durante 1974; 33 p. 

86- DGRNR, OFICINA DE PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL, Campo de trabajo y or
ganizaci6n de la Direcci6n General de Re
cursos Naturales Renovables. Soyapango, 
El Salvador, 1973; 38 p. 

87- DGRNR, OFICINA DE PLANIFICACION 

INSTITUCIONAL, EstudioSocio-econ6mi
co de las comunidades aledafias al parque 
nacional "Walter Thilo Deininger", Depto. 
de La Libertad. Soyapango, El Salvador, 
1979; 30 p. 

88- DGRNR, OFICINA DE PLANIFICACION 
NSTITUCIONAL, Estudio sobre las con

diciones econ6mico-sociales de las coopera

tivas de pescadores artesanales de El Tama
rindo y La Uni6n. Soyapango, El Salva
dor, 1977; 59 p. 

89- DGRNR, OFICINA DE PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL, Estudio econ6mico so

cial de la pesca artesanal del puerto El 
Triunfo. Soyapango, El Salvador, 1977; 
50 p. 

90- DGRNR, OFICINA DE PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL, Estudio econ6mico y 

social de los pobladores del Cant6n El 
Tremendal. Soyapango, El Salvador, 1978; 
24 p. 

91- DGRNR, SERVICIO FORESTAL Y DE 
FAUNA SILVESTRE Y OFICINA DE 
PLANIFICACION INSTITUCIONAL, El 
desarrollo forestal en el sector rural de El 
Salvador. Soyapango, El Salvador, 1978;
50 p. 

92- DGRNR, SERVICIO METEOROLOGICO, 

Resumen de pdrdidas en bienes y valores 
en colones por fen6menos meteorol6gicos 
severos en ias fechas apuntadas. San Sal
vador, s.f., 3 p. 

9 DGRNR, SERVICIO DE ORDENACION DE
 
CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CON-

SERVACION DEL SUELO, Conservaci6n
 

de suelos y reforestaci6n para la recarga 
de acufferos de la regi6n metropolitana 
de San Salvador, Areas de prioridad No. 1. 
Soyapango, El Salvador, 1975; 30 p. 244 



94- DGRNR, SERVICIO DE ORDENACION DE 
CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CON-
SERVACION DEL. SUELO, Lincamientos 
generales del proyecto de ordenaci6n de 
la sub-cuenca del rfo Acelhuate. Soyapan-
go, El Salvador, 1977. 

95- DGRNR, SERVICIO DE ORDENACION DE 
CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CON-
SERVACION DEL SUELO, Proyecto de 
conservaci6n del suelo, reforestaci6n y con-
trol de torrentes en el volc~n de San Mi
guel - quebrada El Trnsito. Soyapango, 
El Salvador, 1975; 88 p. 

96-- DGRNR, SERVICIO DE ORDENACION DE 
CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CON-
SERVACION DEL SUELO, Proyecto de 
ordenaci6n de la sub-cuenca hidrogr~fica 
del Rfo Tamulasco para su desarrollo 
agro-silvo-pastoral, conservaci6n de suelosy prot.ecci6n del embalse del "Cerr6n 

Grande".Soyapango, 1975; 73 p. 

97- DIAZ ESTRADA, J.M., l.as zonas francas 

industriales como medio de desarrollo 
econ6mico en El Salvador. Tesis univ. El 
Salvador, Fac. de Ciencias Econ6micas, 
1971; 168 p. 

98- DIGESTYC, Segundo Censo Agropecuario 
1961. San Salvador, 1967; 421 p. 

99- DIGESTYC, Complemento del Segundo Cen-
so Agropecuario 1961;Caracter'sticasagro-
pcuarias por departamento y municipios. 
San Salvador, 1968; 1 v. 

100- DIGESTYC, Tercer Censo Nacional Agrope-
cuario 1971. San Salvador, 1974; 2 v. 

101- DIGESTYC, Diez aios de comercio exterior 
(1961-1970), San Salvador, 1973; 427 p. 

102- DIGESTYC, Tercer Censo de Comercio y 
Senricios 1961. San Salvador, El Salvador, 
1966; 1tb7 p. 

103- DIGESTYC, Censos Econ6micos de 1972.Avance.San Salvador, 1974; 158 p. 


104- DIGESTYC, El Salvador, Encuesta de ingre-
sos y gastos familiares (familia de ingresos 
menores de Seiscientos Colones (W600.00) 
Area Metropolitana (San Salvador, Meji-
canos, San Marcos, Delgado, Ayutuxte-
peque, Cuscatancingo, Soyapango, Ilopan
go y Antiguo Cuscatldn). San Salvador, 
1972; 110 p. 

105- DIGESTYC, Segundo Censo Nacional de Ha-
bitaci6n Urbana 1961. Cifras preliminares. 
San Sal;ador, El Salvador, 1963; 144 p. 

G rneSoaango, 195 73sdel "CDepartamento, Municipio Cant6n. San 

106- DIGESTYC, Primer Censo Industrial y Co
mercial. San Salvador, 1951;2v. 

107- DIGESTYC, Segundo Censo Industrial y Co
mercial 1956. San Salvador, 1959; 2 v. 

108- DIGESTYC, Tercer Censo Industrial 1961. 

San Salvador, El Salvador, 1966; 314 p. 
109- DIGESTYC, Tercer Censo Industrial y Comer

cial 1961. Cifras preliminares. San Sal
vador, El Salvador, 1963; 81 p. 

110- DIGESTYC, Segundo Censo de Poblaci6n, 
junio 13 de 1950. Imprenta Nacional, San 
Salvador, 1950; 617 p. 

111- DIGESTYC, Tercer Censo Nacional de Po
blaci6n 1961. San Salvador, El Salvador, 
1965; 883 p. 

112-DIGESTYC, Tercer Censo Nacional de poblaci6n 1961. Poblaci6n por area y sexo, 

Salvador, El Salvador, 1963; 
y 
61 p.

113- DIGESTYC, Tercer Censo Nacional de Po
blaci6n 1961; Caractersticas principales de 
la ci6n Cte icas pricese
 
Ia poblaci6n obtenidas por muestreo. San 
Salvador, El Salvador, 1962; 85 p. 

114- DIGESTYC, Cuarto Censo Nacional de po
blaci6n 1971. San Salvador, 1974; 2 v. 

115- DIGESTYC, El Salvador, Poblaci6n y Recur
sos Naturales. San Salvador, 1974; 44 p. 

116- DIGESTYC, Segundo Censo de Vivienda 
1961. San Salvador, El Salvador, 1968; 

700 p. 
117- DIGESTYC, Tercer Censo Nacional de Vi

vienda. 1971. San Salvador, 1974; 435 p. 
118- DIGESTYC, Censos Nacionales de 1971: 

III de Viviendas y IV de Poblaci6n. Cifras 
preliminares obtenidas por muestreo. San 
Salvador, 1972; 164 p. 

119- DOMINGUEZ PENgA, J.M., Los recursos humanos en el desarrollo industrial de El Salvador. Tesis Univ. de El Salvador, Facul

tad de Economfa, 1974; 215 p. 
120- DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFI-

CACION AGROPECUARIA, Anuario de 
Estadfsticas Agropecuarias 1972/73, San 
Salvador, 1974; 11 2 p. 

121- DIRECCION DE ECONOMIA AGROPECUA-
RIA, Departamento de Estudios Econ6

micos, El empleo agropecaurio en 91 Sal
vador, Direcci6n Gene#al de Economfa 
Agropecuaria, San Salvador, 1975. 

245 



122- DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE, 
Estudio de factibilidad tdcnico-econ6mico 
y financiero del proyecto de riego y dre-
naje Atiocoyo-Nueva Concepci6n. MAG, 
San Salvador, 1972; 347 p. 

123- DUQUE V., F.A., Planteamiento de una es-
trategia para acelerar el desarrollo indus-trial de El Salvador. Tesis Univ. de ElSalvador, Facultad de Economa, San Sal-
vador, 1974; 215p. 

124- ESCOBAR, E.N. y BRAU, C.A., Desarrollo 
del subsector pecuario y su importancia en 
la econom'a nacional. Seminario de T6pi-
cos de Investigaci6n en Mejoramiento 
Animal, Conclusiones y Recomendaciones, 
IICA, San Salvador, 1979. 

125- ESPINOZA, N., La geotermia y su desarrollo 
para la generaci6ri de electricidad. IX Con-
venci6n centroamericana de Ingenierfa 
El6ctrica y Electr6nica. Honduras, 18 de 
Agosto de 1978; 37 p. 

126- FALLA DE GONZALEZ, S. , Rdgimen Eco-
n6mico en la Constituci6n Pol(tica de El 
Salvador. Tesis. Univ. El Salvador, Fac. Ju-
risprudencia y Ciencias Sociales, San Sal-
vador, 1978;186 p. 

127- FALLA, R. , Costos y Beneficios sociales de 
la electrificaci6n rural. Caso del Rosario 
La Paz. UCA, San Salvador, 1972; 38 p. 

128- FAO, El desarrollo agroindustrial y la integra-
ci6n centroamericana. Roma, 1972. 

129- FAO, Zonas de vida ecol6gica de El Salvador. 
Mapa ecol6gico de El Salvador. Memoria 
explicativa. Documento de Trabajo No. 6, 
Direcci6n General de Recursos Naturales 
Renovables, San Salvador, 1975; 98 p. 

130-FLORES ALVARADO, H. Modalidadesde130 FLRESALVRA e H. Moaiaes 
Ia estructura agraria en Centroamlrica. Ins-
tituto Nacional Agrario, Tegucigalpa, Hon-
duras, 1976; 53p; 

131- FLORES MACAL, M. , Evoluci6n de las polf-
ticas agrarias en El Salvador. Causas del 
fracaso de la reforma agraria intentada en 
1976. III Congreso Centroamericano de So-
ciologla, Tegucigalpa, Honduras, C.A., 24 
al 29 de Abril, 1976; 31 p. 

DEG., Estudioaarosocioecon6mico,132- FOCCO,zona norte, La Uni6n. Banco e Fomento 

133- FONSECA, G., Integraci6n social centroame
ricana. Factores que pueden dinamizar el 
proceso integrado, lo que se puede hacer 
por la integraci6n a trav6s de la formaci6n 
de las nuevas generaciones. (Conferencias 
sobre la familia, la infancia y la juventud
de Centroamdrica y Panamd). Guatemala, 
6-12 Agosto, 1972; 1 v. 

134- FONSECA S., P., Evoluci6n monetaria sal
vadorefia. Editorial1961; 136 p. 

Ahora, San Salvador, 

135- FONSECA S., P., La Polftica Forestal en El 
Salvador. El Cdfd de El Salvador, San Sal
vador, Abril, 1939. 

136- FUENTES, F.H., Proyecci6n de las necesi
dades de recursos humanos para el desa

rrollo econ6mico y la polftica educativa 
de El Salvador. Tesis. Facultad de Ciencias 
Econ6rnicas, Universidad dj El Salvador, 
San Salvador, s.f., 65 p.

137- FUNDACION SALVADORENgA DE DESA-

RROLLO Y VIVIENDA MINIMA, Carac
teristicas del acceso de los pobres a vivien
da popular (Estudio de demanda habita
cional para Apopa). BIRF-CIID, San Sal
vador, 1978; 57 p. 

138- FUNDACION SALVADORENA DE DESA-
RROLLO Y VIVIENDA MINIMA, Carac
terfsticas socio-econ6micas del sector de 
menos ingresos en la ciudad de Santa Ana. 
San Salvador, s.f., 1978; 90 p. 

139- GALVEZ ABREGO, R.A., Sindicalizaci6n y 
contrataci6n de los trabajadores de las ins
tituciones aut6nomas. Tesis Universidad de 
El Salvador, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, San Salvador, 1974; 83 
P. 

140- GALLARDO CHAVEZ, A.A., Medidas depolitica econ6mica que tienden a lograr 
una mejor distribuci6n del ingreso nacio
nal en El Salvador. Tesis Universidad de El 
Salvador, Facultad de Ciencias Econ6

micas, San Salvador, 1975; 106 p. 

141- GAMEZ DUCH, F., Producci6n industrial, 
mercadeo y distribuci6n de harina de tor
tilla en Centroamdrica. Banco Hipotecario 
de El Salvador, San Salvador, 1974; 12 p.

142- GARCIA, J., Seminario FAO/SIDA sobre 

ocupaci6n forestal en America Latina, Lima, Agosto 1976; informe general de El 
zoaorte, LaUnin aco denFoe~ntoanSalvador. Servicio Forestal, Direcci6n Ge-Agropecuario, Unidad de Planificaci~n, SanneadeRcroNtuasRnvbls 

Salvador, 1978; 102 p. (Documento neral de Recursos Naturales Renovables, 
No. 2). San Salvador, 1976; 9 p. 

246 



143- GARCIA RIVERA, F.A. y ALAS, B.B., 
Distribuci6n de los principales productos 
alimenticios y agroindustriales de El Sal-
vador. Depto. de Ingenier(a Agrfcola, 
CENTA, San Salvador, 1978; 46 p. 

144- GAVIDIA DE VIANA, J.M., El Desarrollo 
Industrial en El Salvador, periodo 1951-
1971. Tesis Universidad de El Salvador, 
Facultad de Ciencias Econ6micas, San Sal-
vador, 1978; 91 p. 

145- GAVIDIA HIDALGO, V.A., Equilibrio presu-
puestario y desarrollo econ6mico de El 
Salvador. Universidad de El Salvador, Fa-
cultad de Economfa, San Salvador, 1956; 
89 p. 

146- GAVIDIA, J.M., Factores econ6micos y salud 
rural en El Salvador. Tesis Universidad de 
El Salvador, Facultad de Medicina. Impre-sora Comercial, San Salvador, 1964; 100 p. 

147- GEDANCE BUSTAMANTE, A.E., Poblaci6n, 
desarrollo rural y migraciones internas en 
El Salvador, Depto. de Sonsonate. Tesis 
Universidad de El Salvador, Facultad de 
Ciencias Econ6micas, San Salvador, 1977; 
95 p. 

148- GIERLOFF-EMDEN, H.G., La Costa de ElSalvador. Ministerio de Educaci~n, San 
Salvado., 1970; 278 p. 

149- GOITIA ESTRADA, D., La silvicultura en el 
desarrollo y enfoque de los problemas
silv(colas de El Salvador. Seminario Na-
cional de Desarrollo Forestal, San Salva-
dor 1975. Memoria, Banco Hipotecario,
San Salvador, 1978. 

150- GOITIA ESTRADA, D., Pol(tica forestal 
para El Salvador. DGRNR-FAO, Proyecto 
General de Desarrollo Forestal y Ordena-
cion de Cuencas Hidrogr~ficas, San Sal-
vador, s.f.; 6 p. 

151- GONZALEZ LUNA, H., Zonificaci6n agro-
pecuaria y forestal en El Salvador; gufa 
para una planificaci6n del uso de la tierra. 
Tesis (Mg. SO) IICA, Turrialba, Costa Ri-
ca, 1968; 65 p. 

152- GONZALEZ L., M.Y., ROMERO F., M.E., 
Regionalizaci6n del sector agropecuario y
forestal en base al uso potencial de la tie-
rra (Parte la. El Salvador) Ministerio de 
Agricultura y Ganadera, San Salvador, 
1968; GZS , .bre 

153- GONZALEZ SALAN,a.E., Las indcustrias 
b~sicas y a integraci6n econ6mica centroa-
mericana. Tesis. Universidad de San Carlos, 
Facultad de Ciencias Econ6micas, Guate-
mala, 1973; 229 p. 

154- GRANADINO, F.E., Futuro Energdticode El 
Salvador. lek. Simposio de ingenierfa. 
UCA, San Salvador, s.f., Marzo 12, 1978; 
12 p. 

155- GRANADOS V., R., et. al., Manual de Costos
 
y de ingresos agr(colas. (Publicaci6n No.
 
75-1) Universidad de El Salvador, Facul
tad de Ciencias Agron6micas, San Salva
dor, 1975; 102 p.
 

156-GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA IN-
FLUENCIA DEL HOMBRE HIDROLOGI-

CO, La influencia del hombre en el ciclo
 
hidrol6gico, orientaci6n de polfticas para el 
fomento adecuado de recursos de tierras 
y agua. S.E. FAO, 1969; 52 p. 

157- GRUPO PERMANENTE DE TRABAJO PA-
RA EL ESTUDIO DEL CREDITO AGRI-COLA, El cr6dito agr(cola en El Salvador,
2a. Ed. Banco Hipotecario de El Salvador, 

1970. 

158-GUERRA BOGES, A., La integracin re
gional y el desarrollo econ6mico de Cen
troam~rica, Guatemala. Universidad de San
 
Carlos, Facultad de Ciencias Econ6micas,
 
1970; 102 p. (tesis).
 

159- GUERRA CALDERON, W., Asociaciones co
munitarias 
en el Area rural de El Salvadoren la d~cada 19 60-1970; anglisis de las con
dicionantes que enmarcan su desarrollo. 
Tesis. CSUCA Programa Centroamericano 
de Ciencias Sociales, San Jos6, Costa Rica, 
1970; 281 p. 

160- GUEVARA MORAN, J.A., Ordenaci6n y

aprovechamiento de los recursos de la Zona

Costera de la Repiblica de El Salvador. Se
minario interregional sobre la ordenaci6n 
y aprovechamiento de los recursos costeros, 
MAG, 31 Mayo-14 Junio 1976. San Sal
vador, 1976; 12 p. 

161- GUTIERREZ R., y RATH, F., Poblaci6n y 
recursos en Centroamdrica: El desaf(o del 
siglo XX, Ciudad Universitaria de Costa 
Rica, Costa Rica, 1969; 354 p. 

162- HERNANDEZ SEGURA, R.E., La planeaci6n 
del desarrollo econ6mico de El Salvador. 
Ministerio de Economfa, San Salvador, 
1973; 85 p. 

163- HERRERA ALAS, S., Estudio analftico so

las importaciones de bienes de capitaly sus efectos en el desarrollo econ6mieo 
nacional. Tesis Universidad de El Salvador, 
Facultad de Ciencias Econ6micas, San Sal
vador, 1973; 108 p. 

247 



164- HERRERA REBOLLO, C.A., Funciones p6-
blicas de los sindicatos obreros y su parti-
cipaci6n en el desarrollo econ6mico-social. 
Tesis Universidad de El Savador, Facultadde Jursdnca d CElnc Sociaes,and 
Salvador, 1966; 50 p. 

165- HUEZO SELVA, R., El espacio econ6mico 
mis singular del continente americano. 
Tipograf(a comercial, San Salvador, 1972; 
201 p. 

166- IBARRA, R.A., Inversi6r. piblica, inversi6n 
privada y su importancia en el desarrollo 
industrial. Tesis Universidad Nacional de El 
Salvador, Facultad de Ciencias 
cas, San Salvador, 1971; 81 p. 

Econ6mi-

167- ICAITi, Conservaci6n del medio ambiente 
f(sico y el desarrollo. Primer Seminario
cerntroamericano sobre el medio ambientecntr o eldesarrol, Antigua,25-30 def fsic o y e l desa rro llo , A n tigua, 25 -30 dleyJulio de 1971. Guatemala, 1971; 228 p.

i dsalvadorefia. Tesis U 
168- INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-

GRAFIA E HISTORIA, Los estudios so-
bre recursos naturales en las Am6ricas. 
Mxico, 1953; v.1 -6 v. 

169- INTERIANO MORENO, P.E., An~lisis retros-
pectivo de las polfticas de desarrollo in-
dustrial en El Salvador. Tesis Universidad 

ceEl Salvador, Facultad de Ciencias Eco-
n6micas, San Salvador, 1972. 

170- KAFIE OLMEDO, S., La reforma y el proceso 
de transformaci6n agraria en El Salvador. 
Tesis Universidad de El Salvador, Facuitad 
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, San 
Salvador, 1976. 

171- LOPEZ ZELAYA, J.R., No se puede tomar en 
serio el ambiente sin ser revolucionario. 
Hay que estar decidido a reestructurar la 
sociedad. Universidad de El Salvador, Fa-
cultad de Ciencias y Humanidades, Insti-
tuto de Ciencias Naturales y Matem~ticas, 
San Salvador, 1974; 32 p. 

172- LUJAN, J.M., La diversificacion agricola en 
las zonas en que se cultiva el cafd y en otras 
zonas de El Salvador. Cooperativismo 
Cr~dito Agr(cola. RFAD, Roma, 1972; 
24 p. 

173- LUNA, D.A., Manual de historia econ6mica 
de El Salvador. Editorial Universitaria, 
San Salvador, 1971; 235 p. 

174- MAG, Ante-proyecto programa de fincas 
mltiples para el desarrollo socioecon6-
mico del sector agropecuario en El Salva-
dor, con la ayuda del Programa Mundial 
de Alimentos. San Salvador, 1972; 72 p. 

175- MAG, Diagn6stico del sistema agropecuario, 
1960-1975. Oficina Sectorial de Planifi
caci6n, San Salvador, 1976; 286 p. 

176- MAG, Investigaciones econ6micas sobre el 
sector agropecuario en El Salvador, San Salvador, 19 7 1; 60 p. 

177- MAG, Plan de Desarrollo Agropecuarlo, 
1973-1977. San Salvador, 1972; 248 p. 

178- MAG, Plan de Desarrollo Agropecuario, 
1978-1982. San Salvador, 1977; 150 p. 

179- MAG, Plar 
pecuario, 
6 v. 

180- MAG, Plan 

pecuario, 
4 v. 

181- MAGArgA,
e s ct v d i a -n r n l a co m ay perspectivas del camar6n en Ia economfa 

Ouinquenal de Desarrollo Agro
1965-1968. San Salvador, 1964; 

Quinquenal de Desarrollo Agro
1968-1972. San Salvador, 1967; 

J.A., Estudio de la importancia 

iversidad de El Sal
vador, Facultad de Ciencias Econ6micas, 
San Salvador, 1971; 99 p. 

182- MARTINEZ CORTEZ, J.R., Ruralismo. Tesis. 
Universidad de El Salvador, Facultad de 

Ingenierfa y Arquitectura, San Salvador, 
1976; 155 p. 

183- MARTINEZ DOMINGUEZ, J., Las leyes de 
fomento industrial y su incidencia en el 
desarrollo econ6mico de El Salvador. Te

sis. Universidad de El Salvador, Facultad 
de Ciencias Econ6micas, San Salvador, 121 
P. 

184-	 MARTINEZ G., J.E., Criterio de expropiaci6n 
dentro de un plan de reforma agraria en 
El Salvador. Su fundamentaci6n. Tesis.
Universidad de El Salvador, Facultad de 
Cienias c Eli Salvador, 1970; 

Ciencias Econ6micas, San Savador, 1970; 
9 p. 

185- MARTINEZ MENENDEZ, G., Las cuencas 
hidrogrificas en El Salvador. Su importan
cia en el desarrollo econ6mico y social. 

Trabajo presentado en el Seminario La
tinoamericano sobre Ordenaci6n de Cuen
cas Hidrogrtficas. La Plata, Argentina, 
197139p. 

186- MARROQUIN, V.R., Interpretaci6n econ6
mica del uso potencial de la tierra agr(co
la del cuadrante 255-IV Jucuar~n. Direc
cibn General de Recursos Naturales Reno
vables, San Salvador, 1977; 67 p. 

187- MARROQUIN, V.R., Metodologfa sobre la 
interpretaci6n econ6mica del uso poten
cial de tierras agropecuarias y forestales. 
Direcci6n General de Recursos Naturales 
Renovables, San Salvador, 1976; 35 p. 



188- MATURAMA, S., Encuestas sociecon6micas 
en zonas agr(colas seleccionadas de los pai-
ses centroamericanos; resultados y and-
lisis. Instituto Universitario Centroamerica-
no de Investigaciones Sociales y Econ6-
micas, San Jos6, Costa Rica, 1964; 136 p. 

189- MENJIVAR, R., Crisis del desarrollismo; 
cajo de El Salvador. EDUCA, San Jos6, 
Costa Rica, 1976; 139 p. 

190- MENJIVAR, R., Forma de tenencia de la 
tierra y algunos otros aspectos de la activi-
dad agropecuaria. Editorial Universitaria, 
San Salvador, 1962; 86 p. 

191- MENJIVAR, R. y QUINTEROS, D., Situa-
ci6n de Ia poblaci6n salvadorefia en rela-
ci6n a su ingreso-gasto y otros aspectos 
del nivel de vida. San Salvador, 1965; 
35 p. 

D 
demogr~fica, social, econ6mica y educativa 
de El Salvador. Informe presentado a la 
Conferencia sobre Educaci6n y Desarrollo 
Econ6mico y Social en Amdrica Latina. 
Santiago, Chile, 5 al 19 de Marzo de 1962. 
San Salvador, 1963; 131 p. 

192-MINSTEROEDUACIN, Stuai~ndencia 

193- MIPLAN, Nutrici6n humana y sistema ali-
mentario en El Salvador. Compilaci6n de 
estudios presentados en el I Seminario 
Nacional de Alimentaci6n y Nutricion, 
Hotel Cerro Verde, Septiembre 12-14, 
1977. Editorial Unive;sitaria, San Salva
dor, 1978; 166 p. 

194- MIPLAN, Plan Nacional Bienestar para To-
dos, 1978-1982. San Salvador, 1978; 2 v. 

195- MIPLAN, Primer Seminario Nacional sobre 
Ciencia y Tecnolog(a, San Salvador, 21-25 
de Noviembre de 1977. Divisi6n de Plani
ficaci6n y Evaluaci6n, Unidad de Ciencias 
y Tecnologia, San Salvador, 1977, 348 p. 

196- MIRANDA, C.A. Y OTROS, Uso eficiente de 
maquinaria agr(cola en El Salvador. CEN-
TA, Departamento del Algod6n, El Sal-
vador, 1966; 42 p. 

197- MISION DE RECONOCIMIENTO FAO/BID, 
Protecci6n agroforestal y de cuencas hi-
drogr~ficas. Marzo-Abril 1975. Washington, 
1975; 61 p. 

198- MOLINA CASTRO, R., Algunos aspectos del 
cr~dito agr(cola de capacitaci6n en El Sal-
vador. Universidad de El Salvador, Facul
tad de Ciencias Agron6micas, San Salvador, 
1976; 73 p. 

199- MOLINA HERRERA, S.A., Consideraciones
 
sobre la reforma agraria en El Salvador.
 
Universidad de El Salvador, Facultad de
 
Ingenierfa y Arquitectura, San Salvador,
 
1965; 93 p.
 

200- MONTENEGRO, G.W.S. y BARBA, R.H., 

Proyecto de una agro-industria de frutales, 
estudio agron6mico. Universidad de El 
Salvador, Facultad de Ciencias Agron6
micas, San Salvador, 1976; 73 p. 

201- MONTESINOS MONTESINOS, J.S., La pol'
tica del financiamiento p[iblico en el de
sarrollo econ6niico de El Salvador. Tesis
 

Universidad de El Salvador, Facltad de 
Ciencias Econ6micas, San Salvador, 1972. 

202- MORALES VASQUEZ, J.L., La poli'tica fis
cal como instrumento de desarrollo econ6
mico y social en El Salvador. 1 esis Univer
sidad de El Salvador, Facultad de Jurispru

y Ciencias Sociales, San Salvador, 

1975. 

203- MORENO P., C. v OTROS, Importancia de 
la ciencia y la tecnologia en el desarrollo 
eldctrico de El Salvador, San Salvador, 
1977. 

204- MOORE, D., Plan preliminar para el desarro
lo forestal en El Salvador. DGRNR-FAO, 
Proyecto Desarrollo Forestal y Ordenaci6n 
de Cuencas Hidrogrdficas, El Salvador, 
1975; 42 p. 

205- NUNEZ QUINTANILLA, E., El subempleo 
en El Salvador. Tesis Universidad de El 
Salvador, Facultad de Ciencias Econ6
micas, San Salvador, 1977; 79 p. 

206- OEA-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
REGIONAL, El Salvador, Fase I, Zonifi

260 p. 

207- OEA-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
REGIONAL, El Salvador, Ease 11: Zoni
ficaci6n agrfcola, sistera de informaci6n 
para el desarrollo. Washington D.C., 1977; 
294 p. 

208 -- OEA, El Salvador, Zonificaci6n agricola ge
neral. Washington, D.C., 1974; 260 p. 

209- OEA, La alimentaci6n actual y futLora de los 

centroamericanos. San Salvador. ODECA, 
1971; 30 p. 

210- OEA, Trabajo y condiciones de trabajo en 
Centroamdrica. San Salvador, 1971; 111 p. 

249 



211- ONU-FAO, La diversificaci6n agricola en la3 
zonas zn que se cultiva caf6 y en otiaz zo-
nas, Estudio de factibilidad del Proyecto 
de Producci6n de la came y leche. Roma, 
1972 (AGS, SF/ELS 5 Informe Thcnico); 
249 p. 

212- OPS, Saneamiento ambiental (ELS/73/002). 
El Salvador. Conclusiones Recomenda-
ciones del proyecto. Informe preparado 
para el Gobierno de El Salvador, Washing-
ton, ).C.-Ginebra, 1975; 124 p. 

213- OSEGUEDA, A., Estudio de la incidencia de 
las formas de tenencias de la tierra sobre 
la economia de El Salvador. Universidad 
de El Salvador, Facultad de Ciencias Eco-
n6micas, San Salvador, 1967; 120 p. 

214- RAMIREZ HIDALGO, M. y JHONSON, K., 
Evaluaci6n del embalse "5 de Noviembre". 
El Salvador, 1972; 11 p. 

215- RAMIREZ PEREZ, J.O., Algunos efectos de 
la industrializeci6n en Apopa. Estudio 
exploratorio descriptivo. Tesis. Universidad 
de El Salvador, Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, San Salvador, 1974; 
192 p. 

216- RENDEROS AREVALO, A., Estudio preli-
minar de las condiciones econ6micas y 
sociales de los bosques salados del estero 
de Jaltepeque. DGRNR, Depto. de Pla-
nificaci6n, Soyapango, El Salvador, 1975; 
37 p. 

217- RENDEROS AREVALO, A. Y OTROS, Es-
tudio preliminar para el desarrollo fores-
tal y ordenaci6n de cuencas hidrogrficas 
en las regiones metropolitanas y del Tamu
lasco. DGRNR, Depto. de Planificaci6n 
1975; 109 p. 

218- RICO NUILA, L.N., Desarrollo Industrial y 
demanda de mano de obra calificada; un 
estudio del caso. Tesis Universidad de E! 
Salvador, Facultad de Ciencias Econ6-
micas, San Salvador, 1971; 93 p. 

219- RICHTER, E., Proceso de acumulaci6n y 
dominaci6n en la formaci6n socio-pol(-
tica salvadoreha. Programa Centroamerica-
no de Ciencias Sociales, San Jos6, Costa 
Rica, 1976; 169 p. 

220- RIVERA OSORIO, M A., Inversi6n p6blica 
en infraestructura para la producci6n de 
energ(a eldctrica y sus efectos en el desa-
rrollo industrial. Tesis Universidad de El 
Salvador, Facultad de Cienciag Econ6mi-
cas, San Salvador, 1971; 143 p. 

250 

221- ROBERTO R. NATHAN ASSOCIATES INC., 
An~lisis del sector agropecuario para El 
Salvador, 1969; 5 v. 

222- ROCHAC, A., Cr6dito agricol. Ministerlo de 
Agricultura y Ganader'a, San Salvador, 
1972; 2 v. En i 

223- ROCHER, M.L., Informe de la situaci6n 
forestal de El Salvador y bases para la ela
boraci6n de un plan estatal de reforesta
ci6n. Ministerio de Agricultura y Ganade
ria, San Salvador, 1951; 21 p. 

224-- ROCHER, M.L., Sf'ntesis de sugerencias para 
la planificaci6n de los trabajos de refores
taci6n en El Salvador. Ministerio de Agri
cultura y Ganaderfa, San Salvador, 1951; 
21 p. 

225- RODRIGUEZ, C. y CASTANEDA, R., El 
Salvador: perfil demogrifico San Salvador. 
Asociaci6n Demogrifica Salvadoreha, 1971; 

9 p. 

226-RODRIGUEZ MORALES, A. R., Guia para 
la formuiaci6n de proyectos de transfor
maci6n agraria. DGRNR, Soyapango, El 
Salvador, 1976; 14 p. 

227-RODRIGUEZ M., A. R., CARBALLO Y 
LAZO, R., Proyecto evaluaci6n de los re
cursos naturales renovables. DGRNR, Soya
pango, El Salvador, 1977; 50p. 

228- RODRIGUEZ M., R.R. Y GARCIA E., J.,
Lineamientos generales del proyecto de 
zonificaci6n agrfcola de El Salvador. 
DGRNR, 1977; 31 p. 

229- RODRIGUEZ, S., ALVARADO, R.M.E. Y 
AMAYA M., H.E., Estudio agro-econ6

mico de pequefios agricultores de los mu
nicipios de: San Francisco Gotera, Divi
sadero, Sensembra y Santa Rosa de Lima, 
en la zona oriental, 1976. CENTA, Depto. 
de Econom'a Agr(cola, Santa Tecla, El 
Salvador, 1977; 100 p. 

230- ROMANI, C., Agricultura tropical en tierras 
ganaderas, alternativas viables. Centro de 
Ecodesarrollo, Instituto Nacional Indige
nista, Mdxico, 1978; 105 p. 

231- ROMERO GAITAN, M.E., El colono en El 
Salvador, su tratamiento en un plan de re
forma agraria. Tesis Universidad de El Sal
vador, Facultad de Ciencis Econ6micas, 
San Salvador, 1971; 101 p. 



232- ROMERO M., C., El pensamiento econ6mi- 245- SIMONS, A. Y OTROS, Cambio social y 
co sobre la poblaci6n. Tesis. Universidad migraci6n interna, una resefia de ha'lazgos
de El Salvador, Facultad de Ciencias Eco- investigativos en Amdrica Latina. Centro 
n6micas, San Salvador, 1968; 217 p. Internacional de Investigaci6n para el De

233- ROSA BERRIOS, G., Estudio Econ6mico ysarollo, BogotA, 1978; 71 p. 
social de la pesca en aguas continentales de 
El Salvador. Tesis. Universidad de El Sal-
vador, Facultad de Ciencias Econ6micas, 
San Salvador, 1973; 109 p. 

234- RUANO ZAVALA, L., Un modelo institucio-
nal para el desarrollo pesquero en El Sal-
vador. Tesis. Universidad de El Salvador, 
Facultad de Ciencias Econ6micas, San Sal-
vador, 1976; 127 p. 

235-SAMAYOA UREA, 0. A., El crddito como 
instrumento de diversificaci6n agricola.. 
Rev. del Banco Hipotecario de El Salva-
dor, San Salvador, 1975. 

236-SAMPER URIBE, A., Sistema de clasificaci6n 
de tierras por su capacidad de uso mayor. 
DGRNR, San Salvador, 1974; 47 p. 

237- SECRETARIA GENERAL DE LA ORGA-
NIZACION DE LOS ESTADOS AMERI-
CANOS, Situaci6n, principales problemas y 
perspectivas del desarrollo integral de El 
Salvador. Washington, D.C., OEA, 1975; 
1 V. 

238- SERMENO LIMA, J.A., El Salvador, pobla-
ci6n y recursos naturales. Asociaci6n De-
mogr~fica Salvadorefia, San Salvador, 1974. 

239- SERRANO, F., Consideraciones sobre el bos-
que y el medio ambiente. Seminario Na-
cional de Desarrollo Forestal. Memoria. 
San Salvador, Banco Hipotecario, 1978. 

240- SE RRANO, S.M., consideraciones so-240 a S.MuencaAlgunasAlgunascidecia y la os 5men 

bre Ia influencia de la ciencia ae ecnolo-
gia en el proceso economico de El Sal-
vador. Tesis. Universidad de El Salvador, 

Facultad de Ciencias Econ6micas, San Sal-
vador; 153 p. 

241- SIADES, La crisis de los alimentos en El Sal-
vador. SIADES, Rev. de la Soc. de Ing. 
Agron. de El Salvador, 2 (2) 3-5, 1973. 

242- SIECA, El desarrollo agrcola y la integraci~n
econ6mica cEl
esroroamericana. Guatemala, 

1977; 139 p. 


243- SIECA, Estudio de cuencas multinacionales,
1973; 10 v. 


244- SIECA, Inventario de estudios b~sicos sobre 
recursos de Centroamrica. Guatemala, 
1964; 127 p. 

246- SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE PRO-

TECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y
 
LOS RECURSOS NATURALES. MEXICO.
 
ABRIL 1972. Ponencias. Ed. Preliminar.
 

1 V. 

247- SLAMANO, N., Estructura de la producci6n
 
manufacturera y sus perspectivas. Tesis.
 
Universidad de Ei Salvador, Facultad de
 
Ciencias Econ6micas, San Salvador, 1971;
 
54 p.
 

248- STRAUSS, S., Metolog'a de evaiuaci6n de
 
los recursos naturales para la planificaci6n
 
eron6mica y social. Instituto Latinoameri
cano de Planificaci6n Econ6mica y Social,
 
Santiago, Chile, 1972; 81 p.
 

249- SUMENO, J.A., Poblaci6n y recursos natu
rales. DIGESTYC, San Salvador, 1974;
 

44 p. 

250- TABLAS DUBON, J.M., Un sistema para
 
evaluar la capacidad de usos mayores de
 
las tierras en El Salvador (Proyecto de re
glamento para la clasificaci6n de tierras por
 
su capacidad de uso mayor). Servicio de
 

Conservaci6n del Suelo, DGRNR, Soya
pango, El Salvador, 1973; 49 p.
 

251- TIPPITT ABBETT-MC CARTHY STARA-

TTON INTER-AMERICAN CORP., Es
tudio de Factibilidad del desarrollo de Ia 
cuenca del rFo Grande de San Miguel. 
El Salvador, 1965; 26Mp. 

252- TORRES, A., Tierras y colonizaci6n: r~gi22 ORS . ira ooiain di 
de tenencia de las tierras y condiciones 

de trabajo agrfcola en El Salvador. Uni
versidad de El Salvador, Facultad de Eco
nma 91
 
nomia, 1961. 

253- TORRES DE CLIMACO, S.M., Proyecto de
 
desarrollo rural integrado "Los Nonualcos"
 
Trabajo presentado al Curso Nacional de
 
formulaci6n y evaluaci6n de proyectos. San
 
Salvador, Mayo-Julio de 1976. San Sal
vador, Ministerio de Planificaci6n y Coor
dinaci6n del Desarrollo Econ6mico y So
cial 1976. 1 v. (p~g. var.) 

254- TOVAR CARRILLO, J.T., Evaluaci6n agro
econ6mica del cultivo del henequ6n en ElSalvador. MAG, 1974. 

255-- TURNER, G.P., Un anlisis de a econom(a
 
de El Salvador. Los Angeles, California.
 
Holmes& Naver, 1961; 11 p.
 

251 



256- UNESCO, Datos e indicadores para el 6rea 
educaci6n y desarrollo rural, El Sa!vador. 
Guatemala s.f. 1978; 115 p. 

257- UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, Algu-
nos problemas ecol6gicos de El Salvador, 
Departamento de Biologfa, Facultad de 
Ciencias y Humanidades, San Salvador, 
s.f.; 44 p. 

258- U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DE-
VELOPMENT, Increasing and diversifying 
agricultural production in El Salvador. 
Manhattan, KS. Agri Research 1962: 158 p. 

259- US. AGENCY FOR INTERNATIONAL DE-
VELOPMENT. RESOURCES INVENTO-
TY CENTER, Andlisis regional de recursos 
ffsicos en Centroam~rica y Panam6, El Sal-
vador. Washington, D.C., 1965; 1 v. 

260- VALENCIA VALLADARES, C., La seguri-

dad social en la industrializaci6n y el de-
sarrollo econ6mico de El Salvador. Tesis 
Universidad de El Salvador, Facultad de 
Ciencias Econ6micas, San Salvador, 1971; 
165 p. 

261- VANEGAS, L.A., Programa de trabajo y pla-
neamiento de equipo y personal para la 
ejecuci6n del proyecto de desarrollo agrf-
cola del Valle Zapotit~n. Tesis. Facultard de 
Ingenierfa y Arquitectura, Universidad de 
El Salvador, San Salvador, 1963; 58 p. 

262- VELASQUEZ, E.A., Contribuci6n al estudio 
de contaminantes industriales del pals, 
higiene industrial. Universidad de El Sal-vador, Facultad de Ciencias Qu(micas, San 
Salvador, 1959; 47p. 

263- VENTURA MONTENEGRO, C., Los pro
blemas de recursos renovables en El Salva-
dor y sus soluciones. Servicio Hidrol6gi-
co, DGRNR, Soyapango, El Salvador, 
1973;9 p. 

264- VIDES B., L.A., Estudio de calidad qu(; 
mica del agua de San Salvador, aplicada a 
las diferentes industrias. Tesis Universi-
dad de El Salvador, Facultad de Ciencias 
Qu (micas, San Salvador, 1970. 

265- VOGT, W., El hombre y la tierra. 2a. Ed. 
San Salvador, Ministerio de Cu!tura, 1958; 
122 p. 

266- WIFF, M., Como realizar una investigaci6n 
socio-econ6mica en 6reas agroforestales. 
DGRNR-FAO, Soyapango, El Salvador, 
1976; 12 p. 

267- YANEZ DIAZ, G., El Salvador y su desa
rrollo urbano en el contexto centroameri
cano. Ministerio de Educaci6n, San Sal
vador, 1976; 103 p. 

268- ZELAYA L., O.R., El nivel de adiestrarniento 
de la mano de obra y el desarrollo econ6
mico. Facultad de Ciencias Econ6micas, 
Universidad de El Salvador, s.f; 104 p. 

1- ANAYA V., J.M. y GUEVARA MORAN, 
J.A., La reforestacifn para la producci6n 
maderera en El Salvador.' Tesis. Facultad 
de Ciencias Econ6micas, Universidad de El 
Sa!vador, San Salvador, 1979. 

2- BARNEY, G.O., El mundo en el aio 2000. 
Informe al Presidente, Secretar(a de Estado 

de EUA, 1980;v. 1. 
3- CATTERSON, T.M., Plan Nacional de Fores

taci6n. FO: DP/ELS/73/004. Documento 
de trabajo No. 16, Roma, 1978; 55 p. 

4-- CONAPLAN, Proyecto de conservaci6n desuelos en el sector de la pequefia propiedad 
agrfcola. San Salvador, El Salvador, 1972; 
52 p. 

5- DAUGHERTY, H.E., Conservaci6n ambiental 
en El Salvador con un plan maestro para 
parques nacionales y reservas equivalentes.FO: DP/ELS/73/004. Informe t~cnico No. 
2; 107 p. 
2; 107 p.6- DGRNR, Anuario de estadfsticas agropecua
rias, 1981-1982. MAG, San Salvador,Salvador. Edici6n No. 21; 67 p. 

El 

7- DGRNR, Anuario hidrolSgico 1975-1976, 
MAG, San Salvador, El Salvador; 223 p. 

8- DGRNR, Conservaci6n de suelos y refores
taci6ro para la recarga de acufferos de la 

regi6n metropolitana de San Salvador, 6rea 
de pii)ridad No. 1, MAG, San Salvador, El 
Salvador, 1975. 

9- DGRNR, Memoria explicativa del mapa eco
l6gico de El Salvador. Basado en zonas de 

vida ecol6gicas de El Salvador de L.R. 
Holdridge. San Salvador, El Salvador, 
1975; 98 p. 

10- DGRNR, Plan para el tratamiento conserva
cionista de la subcuenca del rfo La Palma, 
Departamento de Chalatenango, San Sal
vador, El Salvador, 1975; 109 p. 

252 



11- DGRNR, Pol(tica de desarrollo de los recur-
sos naturales renovables en El Salvador. 
Documento de trabajo, MAG. 

12- DGRNR, Propuesta de plan de manejo de la 
subcuenca del rfo Acelhuate. MAG, San 
Salvador, El Salvador, 1979; 253 p. 

13- DGRNR, Proyecto de ordenaci6n de la sub-
cuenca hidrogr~fica del r(o Tamulasco para 
su desarrollo agro-silvo-pastoral, conserva-
ci6n de suelos y protecci6n del embalse 
del Cerr6n Grande, El Salvador, 1975; 
73 p. 

14- DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA 
AGROPECUARIA-MAG, Anuario de Es-
tadfsticas agropecuarias 1980-1981. El 
Salvador; 40 p. 

15- DIGESTYC, Tercer Censo Agropecuario. San 
Salvador, El Salvador, 1971; 2 v. 

16- DUOROPEANNI, M.J., Recursos Naturales 
de Am6rica Latina y El Caribe. Situaci6n 
y tendencia. Washington, D.C., World 
Wild-life Fund. U.S. 1980; 419 p. 

17- HOLDRIDGE, L.R., Ecologfa basada en zo-
nas de vida. IICA, San Jos6, Costa Rica, 
1978; 216 p. 

18- MAG, Evaluaci6n del Proceso de reforma 
agraria (Marzo de 1980 a Abril de 1982). 
San Salvador, 1982. PERA, Doc. 1.05. 

19- MAG, Fundamentos y perspectivas del pro-
ceso de reforma agraria en El Salvador. Co-
misi6n de Reforma Agraria Nacional, 
CORAN, San Salvador, El Salvador, 1981. 

20- OEA, Zonificaci6n agr(cola fase II, sistema de 
informaci6n para el desarrollo. Washing-
ton, D.C., 1977; 294 p. 

21- OEA-FAO, Esquemas para la evaluaci6n de 
tierras. Boletfn de suelos de la FAO No. 32. 
Roma, 1976; 66 p. 

22- OEA.-FAO, La agricultura migratoria y la 
conservaci6n de suelos en Africa. (Bole-
t(n de suelos de la FAO No. 24), Roma,
1974; 209 p. 

23- OEA-FAO, Lecturas especiales sobre t6cnicas 
de conservacion de suelos. Gui(a FAO: Con-
servaci6n de suelos No. 4. Roma, 1978;
106 p. 

24- OIT, El Salvador: Proyectos de generaci6n 
de empleo en el corto plazo, Gdnova, 
1979. 2 v. (DIT Documento de trabajo 
PREALC/166). 

25- ONU, Resumen, plan de acci6r, y resolucio
nes. Conferencia de las Naciones Unidas
 
sobre la Desertificaci6n, Sep. 1977, Nueva
 
York, 1978. 

26- ONU, Resumen, plan de acci6n y resolucio
nes. Conferencia de las Naciones Unidas
 
sobre la Desertificaci6n, Nueva York, 1978.
 

27- ONU-FAO, Conservaci6n de suelos para los 

pa(ses en desarrollo. Boletin de suelos de
 
la FAO No. 30. Roma, 1976; 91 p.
 

28- ONU-FAO, Conservation in arid and semi-arid
 
zones. Rome, 1976; 125 p. (FAO conser
vation guide No. 3).
 

29-ONU-FAO, Guidelines for watershed mana
gement. Rome 1977 (FAQ conservation
 
guide No. 1).
 

30- ONU-FAO, Hydrological techniques for ups
tream conservation. Rome, 1976; 134 p.

(FAO conservation guide No. 2).
 

31- PRESTON, D.A., Problema de la tenencia 
de la tierra, contaminaci6n y necesidades 
conservacionistas en ia subcuenca del rio 
Acelhuate, El Salvador, 1979. 

32- REVISTA INTERAMERICANA DE PLANI-
FICACION, Planificaci6n y desarrollo en 
Brasil. Comentarios. Volumen XVI, ntme
ros 63-64. Compilador Jorge Wilheim, 

Mexico, D.F., 1982. 
33- RICO N., M.A., Origen y iormai6n del sue

loen El Salvador. 

34- SERMEND L.J., A., El Salvador: Poblaci6n 
y recursos naturales. Asociaci6n Demogr,
fica Salvadorefia. San Salvador, El Salva
dor, 1974; 47 p. 

35- UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, Comu
nicaciones. Publicaci6n No. 4, Instituto 
Tropical de Investigaciones Cientfficas, San 
Salvador, El Salvador, 1956. 

14. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

1- ADS, Encuestas de Seguimiento de Aceptan
tes de Planificaci6n Familiar. San Salvador, 
1972. 

2- ADS, Polfticas de Poblaci6n y Desarrollo en
 
El Salvador: Primera Reuni6n de Inter
cambio sobre Requerimientos de Investi
gacin. San Salvador, 1977. 

3- ADS-CENTA, Planificaci6n Familiar Rural:Inforine del Proyecto. San Salvador, 1975. 

4- ALEMAN, H.G., La Mano de Obra en Cen
troamdrica. Serie Monograf(as Tdcnicas. 
ODECA. San Salvador, 1970. 253 



5- ALENS ZELAYA, A.A., Consideraciones BA-
sicas sobre la Dingmica de la Poblaci'n: 
El Mundo" Am6rica Latina y El Salvador. 
San Salvador, 1977. 

6- ALENS ZELAYA, A.A., Diseio de Investi-
gaciones para Identificar Sectores Sociales 
Claves en el Comportamiento Reproduc-
tivo de la Poblaci6n y sus Factores De
terminantes. San Salvador, 1977. 

7- ALENS ZELAYA, A.A., Esquema de Inves-
tigaciones Bsicas sobre Polkticas de Pobla-
ci6n y Desarrollo, 1977-1982. San Sal-
vador, 1977. 

8- ALENS ZELAYA, A.A., La Poblaci6n de El 
Salvador por Sexo y Edad en el perfodo 
1950-2000: Principales Indicadores Demo-
gr~ficos. MIPLAN y DIGESTYC. San Sal
vador, 1977. 

9- ALENS ZELAYA, A.A., La Poblaci6n de El 
Salvador por Sexo y Edad, seg6n Areas Ur-
bana y Rural, 1950-2000: Principales In
dicadores Demogrficos. MIPLAN y Dl 
GESTYC. San Salvador, 1977. 

10- ALENS ZELAYA, A.A., Sectores Sociales 
Claves en el Comportamiento Reproduc-
tivo de la Poblaci6n y sus Factores Deter
minantes. An~lisis por Departamento, se-
gin Areas Urbana y Rural. 1950-1971. Fa-
se Exploratoria: In, -maci6n Censal y Es-
tadfsticas Contfnuas . , Salvador, 1978. 

11- AYALA KREUTZ, R.S., El Crecimiento de 
la Poblaci6n y la Producci6n de Alimentos 
en El Salvador: 1950, 1965 y 1980. Tesis 
de Graduaci6n. Fac. de Ciencias Agron6-
micas. Universidad de El Salvador, 1968. 

12- AYALA KREUTZ, R.S., Situaci6n de la Po-
blaci6n en El Salvador: 1950-2000. Revista 
Tecnolog(a y Ciencia de la Universidad 
Centroamericana Jos6 Sime6n Cahias. Ahio 
I; N6mero 4. San Salvador, 1979. 

13- BARO, I.M., Cinco Tesis sobre la Paternidad 
Aplicadas a El Salvador. ECA, Revista 
Oi'ientaci6n y Cultura de la Universidad 
Centroamericana Jose Sime6n Cafias. May-
Jun, 1974. 

14- BARON CASTRO, R., La Poblaci6n de El 
Salvador. UCA Editores. Universidad Cen-
troamericana Jos6 Sime6n Calias. San Sal-
vador, 1978; 677 p. 

15- BERNAL, A. y OTRO, Implementaci6n de 
la Polftica Integral de Poblaci6n de El Sal-
vador: Dos Perspectivas. San Salvador, 
1977. 

16- BERMUDEZ CACERES, L.A. y OTROS, 
Encuesta Nackonal de Fecundidad de El 
Salvador (FESAL/73): a) Migraci6n de las 
Mujeres en Edad Frtil; b) Atenci6n Ins
titucional y Profesional del 6ltimo nacido
vivo, y c) Caracterfsticas de las Mujeres:
Fertilidad/Esterilidad. ADS, San Salva
dor, 1976.
 

17- BRAND, S.O., La Economfa Salvadorehia y
ia Evoluci6n Demogrifica en el Per(odo
1950-1968. Revista Economfa SalvadoreFia, 
Universidad de El Salvador, San Salvador, 
1969. 

18- CASTAgEDA RUGAMAS, R. Y OTRO,
Encuesta Nacional de Fecundidad y Phni
ficaci6n Familiar de El Salvador (FE
SAL/75). ADS, San Salvador, 1976. 

19- COMITE TECNICO DE POBLACION. EL 
SALVADOR. Implementaci6n de la Polf
tica Integral de Poblaci6n: Plan Operativo 
1976. San Salvador, 1975. 

20- CASTANgEDA RUGAMAS, R., Estructura So
cial de El Salvador: Migraciones. Tesis de 

Graduaci6n. Fac. de Ciencias y Humani
dades, Universidad de El Salvador, 1972. 

21- COMITE TECNICO DE POBLACION. EL 
SALVADOR. Informe del Seminario sobre 
[a Evaluaci6n de Programas de Poblaci6n. 
San Salvador, 1977. 

22- COREA MENDEZ, R.L., Origen y Motiva
ciones de la Inmigraci6n en el Area Metro
politana de San Salvador. Tesis de Gradua
ci6n. Fac. de Ciencias v Humanidades, Uni
versidad de El Salvador, 1975. 

23- DIGESTYC, Anuarios Estadfsticos de varios 
ahios. Situaci6n Demogr~fica. Diversas fe
chas de publicaci6n. San Salvador. 

24- DIGESTYC, Censos de Poblaci6n de 1950, 
1961 y 1971. Diversas fechas de publica

ci6n. Ministerio de Economfa de El Sal
vador, San Salvador. 

25- ESTUDIOS CENTROAMERICANOS (ECA).
El Problema de la Poblaci6n en El Salvador. 
Revista Orientaci6n y Cultura, UCA, San 

Salvador, 1974. 
26- FOX, R. y OTRO, El Salvador: Res6menes 

sobre Tendencias DemogrAficas y de Ur
banizaci6n. BID, Washington, D.C., 1977. 

27- FOX, R. y OTRO, Poblaci6n y Tendencias 
Urbanas en Centroam6rica y Panamd. BID, 
Washington, D.C., 1977. 

254 



28- FUNES DE ARGUMEDO, A.G. Y OTROS, 
La Migraci6n Interna hacia San Salvador. 
Caracter(sticas de los Migrantes y sus Pro. 
blemas de Empleo. Tesis de Graduaci6n. 
Escuela de Trabajo Social de El Salvador, 
San Salvador, 1970. 

29- GONZALEZ CORTES, G., Factores Con-
dicionantes del Exito de Polfticas de Po-
blaci6n: Los Casos de El Salvador y Costa 
Rica. Mdxico, 1977. (La traducci6n se re-
produce en el libro Poblaci6n y Desarrollo 
en El Salvador. Introducci6n a la investi-gaci6n Disciplinaria, Editado por Alens Z., 
en Oct. 78). 

30- GUTIERREZ, R. Y OTRO, El Desaf(o del 
Siglo XX. Poblaci6n y Recursos en Cen-
troamdrica. la. Asamblea Centroamericana 
de Poblaci6n, Julio 1968. Universidad de 
Costa Rica, San Jos6, 1969. 

31- HUEZO SELVA, R., Agenda Demogrfica 
de El Salvador. ADS, San Salvador, 1974. 

32- KARUSH, G., Tierra, Poblaci6n y Pobreza: 
Las Raices de la crisis Demogr~fica en El 
Salvador. ECA, Revista Mensual Orienta-
ci6n y Cultura, 'JCt,, San Salvador. Dic., 
1977. 

33- LA UNIVERSIDAD, Nueve temas relaciona-
dos con Poblaci6n. Revista de la Univer
sidad de El S31vador, San Salvador, Feb. 
1977. 

34- MC' GREEVEY, W.P. El Salvador: An6lisis 
del Impacto de Programas de Desarrollo 
sobre el Crecimiento de la Poblaci6n. Do
cumento presentado en la Primera Reu-
ni6n de Intercambio sobre Requerimientos 
de lnvestigaci6n en el Area do Politicas de 
Poblaci6n y Desarrollo en El Salvador. 
Diciembre, 1977. 

35- MENDEZ, Z.A., y OTRA, Planificaci6n Fa-
miliar en El Salvador. Tesis de Graduaci6n. 
Escala de Trabajo Social de El Salvador. 
San Salvador, 1970. 

36- MENJIVAR, R. y OTRO, Situaci6n de la 
Poblaci6n Salvadorefia en relaci6n a su In-
greso-Gasto y Otros Aspectos de Nivel de 
Vida. Revista Economfa Salvadoreha, Uni-
versidad de El Salvador, San Salvador, 
1964. 

37- MINISTERIO DE EDUCACION, El Salvador: 
Primer Seminaiio Regional de Educaci6n 
Sexual. San Salvador, 1977. 

38- MIPLAN, Planificaci6n de la Poblaci6n y los 
Recursos Humanos: Relaci6n entre Varia-
bles Econ6micas, Sociales y Demogrfi-
cas en El Salvador. San Salvador, 1979. 

39- MIPLAN, Rep6blica de El Salvador, C.A.. 
Polftica Integral de Poblaci6n. 30 Oct. 
74. San Salvador, 1974. 

40- MONTES, S., Polfticas de Planificaci6n Fa
miliar. Revista Orientaci6n y Cultura, 
UCA, San Salvador, Ag-Sep., 1974. 

41- MUNOZ, H. y OTROS, Las Migraciones In
ternas en Am6rica Latina. T-'diciones Nueva 
Visi6n, Buenos Aires, 1974. 

42-OIT, Programa Regional del Empleo paraAmerica Latina y~El Caribe (PREALC). 
Situaci6n y Perspectivas del Empleo enEl Salvador: Salud, Nutrici6n y Empleo; 
la Situaci6n Ocupacional en San Salvador; 
el Funcionamiento de la Economfa y la 
Generaci6n de Empleo. Santiago, Chile, 
1977. 

43- ORTEGA, A., Proyecci6n de la Poblaci6n 

Econ6micamente Activa de los Pafses de 
America Central. CELADE, Serie C No. 
98, San Jus6, Costa Rica, 1967. 

44- PINEDA DERAS, M.A., El Salvador: Nive
les de Fecundidad por Divisiones Adminis
trativas Mayores: 1950-1971. Trabajo final 
de Investigaci6n. Curso de Anilisis Demo
gr~fico Bsico, CELADE, San Jos6, Costa 
Rica, 1977. 

45- POSADA MENJIVAR, L. y OTRA, Estima
ci6n de la Poblaci6n Blanco y Metas de 
Servicio para los Programas de Planifica
ci6n Familiar. Comit6 T6cnico de Pobla
ci6n. San Salvador, 1976. 

46- RATH, F., Am6rica Central: Tendencias Pa
sadas y Perspectivas de su Poblaci6n. CE-
LADE. Serie AS, No. 1; San Jos6, Costa 
Rica, 1969. 

47- ROMERO MEDRANO, C., El Pensarniento 
Econ6rnico sobre la Poblaci6n. Tesis de 
Graduaci6n. Facultad de Economfa, Uni
versidad de El Salvador, San Salvador, 
1968. 

48- RODRIGUEZ, C.A., y OTRO, El Salvador: 
Perfil Demogr~fico. ADS, San Salvador, 
1971. 

49- SERMErJO LIMA, J.A., El Salvador: Po

blaci6n y Recursos Naturales. ADS, San 
Salvador, 1974. 

50- STYCOS, J.M. y OTRO, Al Margen de la 
Vida-Poblaci6n y Pobreza en Amdrica Cen
tral. Programas Internacionales de Pobla
ci6n. Population Reference Bureau. Bogo
t,, Colombia, 1974. 



51- TORUNSO CONTRERAS, H.R., Problemasde 
Poblaci6n en El Salvador. .Es necesario 
el Control de la Fecundidad? Tesis de 
Graduaci6n. Fac. de Medicina, Universidad 
de El Salvador, San Salvador, 1962. 

52- USDA EXTENSION SERVICE. Deberia el 
MAG interesarse por el Crecimiento de 
la Poblaci6n? AID. San Salvador, 1976. 

53- UNGO, G.M., Algunas Consideraciones Jurf-
dicas sobre Paternidad en El Salvador. 
ECA, Revista Orientaci6n y Ctiltura, UCA, 
San Salvador, 1974. 

54- VEGA, J.R., El Matrimonio: Sacramdnto 
en El Salvador. ECA, Revista Orientaci6n 
y Cultura. UCA, San Salvador, 1973. 

55- VEGA, J.R., La Sitauici6n de Nacimientos 

en El Salvador. ECA, Revista Orientaci6n 
y Cultura. UCA, San Salvador, 1963. 

56- ZAMORA, R., Poblaci6n y Desarrollo: Co-
mentarios pare Situar Politicamente el Te-
ma. ECA, Revista Orientaci6n y Cultura. 
UCA, San Salvador, Ago-Sep., 1974. 

57- ZETINO, M.N. y OTRA, Estudio sobre el 
Programa de Flanificaci6n Familiar en Te-
nancingo y su Proyecci6n en la Comuni-
dad. Tesis de Graduaci6n. Escuela de Tra
bajo Social de El Salvador, San Salvador, 
1972. 

15. ASPECTOS EDUCACIONALES 

1- ESCAMILLA, L.M., Reformas Educativas: 
Historia contempor6nea de la educacion 
formal en El Salvador. Direcci6n de Publi-
caciones Ministerio de Educaci6n, San Sal- 
vador, 1981; 115-218 pp. 

2- BANCO MUNDIAL, Polfticas de Poblaci6n 
y Desarrollo Econ6mico. Informe del Ban-
co Mundial. Editorial Tecnos. Espaia. 
Madrid, 1975; 52-58 pp. 

3- BRASIL, Revista Bimestral do Ministerio do 
Interior. Ecologi'a, 0 BaI6 Sobrevivencia. 
Aio III - No. 18, Julio/Agosto de 1977; 
4-17pp. 

4- CENTRO MULTINACIONAL DE INVESTI-
GACION EDUCATIVA, Evaluaci6n de 
Tres Planes de Formaci6n Docente en El 
Salvador, San Jos, Costa Rica, (1979 ?). 

5- CHINOY, E., La Sociedad; Una introducci6n 
a la Sociologfa, 3 Ed. Fondo de Cultura 
Econ6mica, M6xico, D.F., 1969. 

6- HAVIGHURST, R.J. y COLABORADORES, 
La Sociedad y la Educaci6n en America La
tina. 5a. Ed. Buenos Aires, Argentina, 
Editorial Universitaria, 1973. 77-89, 
116-128, 241-285 pp. 

7- MAG, Hazlo y Mu6stralo; Juego Internacio
nal de Proyectos Conservacionistas. San 
Salvador, 1978. 

8- MAG, Ley Forestal. Direcci6n General de 
Recursos Naturales Renovables, San Sal
vador, 1975. 

9- MINISTERIO DE EDUCACION, El Sistema 

Educativo: fundamentos doctrinarios, es
tructura y planes y programas. Documen
tos de la Reforma Educativa N6mero 3.,
San Salvador, 1977. 

10- MIN.STERIO DE EDUCACION, Primer Se
minario Latinoamericano sobre Educaci6n
Funcional de Adultos con el Componente
de Educaci6n Familiar. CR EFAL/PNUD/ 
UNESCO. San Salvador, El Salvador, 1973. 

11- MINISTERIO DE EDUCACION, Programas 
de Estudio de Educaci6n Bsica: lo. al 9o.
grados. Direcci6n de Servicios T6cnico 
Pedag6gicos. Direcci6n de Publicaciones, 
San Salvador, 1976. 

12- MINISTERIO DE EDUCACION, Programas 
de Estudio de Educaci6n Media: Recursos 
Naturales Renovables I y II. Ecologia 
Saneamiento Ambiental y Horticultura I. 
Direcci6n de Educaci6n Media, San Sal
vador, s.f. 

13- MINISTERIO DE EDUCACION, Programas 
de Educaci6n Parvularia. Direcci6n de Co
municaciones y Tecnologfa Educativa, San 
Salvador, 1981. 

14- MINISTERIO DE EDUCACION, Revista Cul
tural No. 35, Direcci6n de Publicaciones, 
San Salvador, 1970; 11-17 pp. 

15- MIPLAN, Estudios de Poblaci6n. Tomo I; 
Proyecciones de Poblaci6n. San Salvador, 
1979. 

16- PNUD-UNESCO, Enfoques y Metodologi'as 
para el Desarrollo de la Educaci6n. Pro
yecto de Formaci6n de Administradores 
de la Educaci6n, 
Partes I. II y 111. 

17- PONS, G., Ecolog(a 
rica. ODECA, San 
1970. 

Santiago, Chile, S.N.T.
 

Humana en Centroamd-

Salvador, El Salvador,
 

256 



18- REPUBLICA DE GUATEMALA, Primera 3- ANDREWS, E.W., Excavations at Quelepa,
Conferencia Regional sobre Educaci6n y Eastern El Salvador, Cer~mica de Cdltura 
Desarrollo. Coordinaci6n Educativa Cen- Maya et al. No. 6, pp. 21-40, 1970, ilust. 
troamericana (CEC). Ministerio de Edu- Philadelphia. 
caci6n, Editorial "Jos6 de Pineda Ibarra", 4- ANDREWS, E.W., Excavations at Quelepa,1978. 4ADES .. xaain tQeeaEl Salvador. Tesis doctoral para la Uni

19- UNESCO, Estudio internacional acerca de la versidad de Tulane. University Micro
conceptualizaci6n de la educaci6n sobre films. Ann Arbor, 1971. 
poblaci6n. Par(s, 1976; 88-120 pp 5- ANDREWS, E.W., Nota sobre excavaciones 

preliminares en Quelepa, El Salvador. Mu16. SALUD, ALIMENTACION Y NUTRICION seo Nacional "David J. Guzmn", Anales,
 
Tomo XI, Nos. 37-41, 1967; pp. 53-57,
 
ilus. San Salvador, 1967.
 

1- MAG-OSPA, Diagn6stico del Sector Agro- 6- ANDREWS, E.W., The Archaeology of Que
pecuario 1960-1975 V - I. San Salvador, lepa. Middle American Research Institute,
El Salvador, 1975. Tulane, University, Publication 42, New 

2- MAG-OSPA, Informaci6n Bsica sobre el Sec- Orleans, 1976.
 
tor Agropecuario de El Salvador. San Salva
dor, El Salvador, 1975. 7- BARATTA, de M., Cuzcatl~n tipico: ensayo
 

sobre Etnofonia folklore. Folkwisa. Folk3- MIPLAN, Indicadores Econ6micos y So- way. Publicaciones del Ministerio de Cul
ciales, Julio-Diciembre 1981. San Salva-
 tura, 740 p. ilus. San Salvador, 1950-1953.dor, El Salvador, 1982. 8- BARATTA, A., El ritmo arquitect6nico de 

4- MIPLAN, Informe Econ6mico y Social 1981. las graderfas del n.ontfculo No. 1 del grupo
San Salvador, El Salvador, Julio de 1982. de Tazumal. Tzunpame, Vol. 5, No. 4, pp. 

5- MIPLAN, Polftica Alimentaria de El Salva- 9-17, ilIs. Suplemento al Vol. 5, San Sal
dor. San Salvador, El Salvador, 1981. vador, 1945. 

6- MIPLAN-CONAN, Materiales del 9- BARATTA, A., La unidad de niedida en nuesSeminariotrraaboie.MsoNcnlTu
sobr Alientci~nyNtric~n.San al-tra raza aborigen. Museo Nacional Tzun

sobre Alimentaci6n y Nutrici6n. San Sal- pame, Vol. 3, No. 1, pp. 89-103, ilus. San 
vador, El Salvador, Agosto de 1982. Salvador, 1943. 

7- MSPAS-DIRECCION DE PLANIFICACION 10- BARBERENA, S.l., Historia de El Salvador. 3 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD, Poll- Vols. San Salvador, 1914. 
tica y estrategia para alcanzar la salud para
todos en el aio 2000. San Salvador, El 11- BARON CASTRO, R., La poblaci6n de El 
Salvador, Marzo de 1981. Salvador. Consejo Superior de Investiga

8- SERMEJO 8-., SRME90., l Savadr, 985- - ciones de Oviedo, 644Institutop.200.n~ndez Cientificas, 

Poblaci6n y Recursos Naturales. Estudios drid 942.
 
Sociales Centroamericanos, San Jos6, C.R. drid, 1942.
 
Septiembre - Diciembre, aho III No. 9, 12- BISHOP, RONALD, ARTHUR A. DEMA
1974. 

L., A., El Salvador, 1985 2000. Ilus.,Gonzalomapas, Fer-Ma-

REST y SHARER, ROBERT J., Chemical 
analysis and the Interpretation of Late 
Classic Intersite Ceramic Patterns in the17. ASPECTOS ARQUEOLOGICOS southeast Highlands of Mesoamerica. En: 

1- ALIPHAT, M.M., Reporte preliminar de F. Bove (editor) Archaeology of the Pacilas fcHglnso otenMsaeia 
excavaciones del Mont(culo 12-1, Cerro 
de San Dieguito, Cihuatn. Manuscrito sin s.f. 
publicar de la Adm6n. del Patrimonio Cul- 13- BOGGS, S.H., A jadeite and pyrites discoidal 
tural, Ministerio de Educaci6n, San Sal- ornament from El Salvador. Mexican, Vol. 
vador, 1979. IV, No. 4, p. 64. Berlin, 1982. 

2- ANDREWS, E.W., Correspondencias fonol6- 14- BOGGS, S.H., An Olmec Mask-Pendant from 
gicas entre el Lenca y una lengua mayanse. Ahuachap~n, El Salvador. Archaeological 
Estudios de Cultura Maya, Vol. VIII, Institute of America, Archaeology, Vol. 24, 
pp. 342-387, Mexico, 1970. No. 4, pp. 356-358, ilus. Now York, 1971. 

257 



15- BOGGS, S.H., A pottery cayuco model from 
El Salvador. Museo Nacional de Etnografia, 
Ethnos 1982, Nos. 1-4. Estocolmo, 1982. 

16- BOGGS, S.H., Apuntes sobre varios objetos 
de barro procedentes de "Los Guapotes", 
en el lago de Guija, 1963. Antropologfa 
e Historia de Guatemala, Vol. 15, No. 1,pp. 15-28, ilus., Mapa. Guatemala, 1963. 

17- BOGGS, S.H., Archaeological Excavations in 
El Salvador. "For the Dean", Essays in 
Anthropology in Honor of Byron Cum-
mings on his Eighty-Minth Birthday, Ho-
hokam Museum Association, pp. 259-
276, ilus. Santa Fe, 1950. 

18- BOGGS, S.H., Arqueologia Salvadorea. En 

Atlas Geografico de El Salvador, 1979. 

19- BOGGS, S.H., Archaeological material from 
the club Internacional, San Salvador. Car-
negie Institution of Washington, Division 
of Historical Research. Notes on Middle 
American Archaeology and Ethnology, 
Vol. 2, No. 60, pp. 238-250, ilus. Cambrid
ge, Mass., 1945. 

20- BOGGS, S.H., Cer6mica Cl~sica del Barrio 
Santa Anita, San Salvador, en la colecci6n 
"Orlando De Sola". Museo Nacional 
"David J. Guzm~n", Anales, tomo XI, Nos. 
37-41, pp. 39-48, ilus. 

21- BOGGS, S.H., Comentarios sobre una estatua 
de barro hallada en la zona arqueol6gica de 
Chalchuapa. Museo Nacional, Tzunpame, 
Vol. 5, No. 4, pp. 26-32, ilus. en Suple-
mento Vol. 5. San Salvador, 1945. 

22- BOGGS, S.H., Excavations at Tazumal, El 
Salvador. American Philosophical Society, 
Yearbook, 1962: pp. 488-492; 1c63 
pp. 505-507. Philadelphia. 

23- BOGGS, S.H., Excavation in Central and 
western El Salvador. (Appendix C: John 
M. Longyear, Ill). Peabody Museum, Me
moirs, Vol. 9, No. 2, pp. 53-72, ilus., ma-
pas. Cambridge, Mass. 1944. 

24- BOGGS, S.H., Figurillas con ruedas de Cihua-
t~n y el Oriente de El Salvador. Ministerio 
de Educaci6n, Cultura, No. 59, pp. 36-74, 
ilus. San Salvador. (Tambi~n en separatade Colecci6n Antropologia, No. 3, Ilus.),
1972. 

25- BOGGS, S.H., Vestimentas y tocados anterio-
res a los Mayas. Organizaci6n de Estados 
Americanos, Americas, Vol. 25, No. 2, pp. 
19-24, ilus. Washington, 1973. 

26- BOGGS, S.H., Notes on Pre-Columbian Wind 
Instruments from El Salvador. Museum 
fur Vblkerkunde, Baessler-Archiv, n.f. Band 

XXII, pp. 23-71, ilus. Berlin, 1974. 
27- BOGGS, S.H., Las esculturas espigadas y otros 
27- BOGGS Las eutas epiara y De

datos sobre las ruinas de Cara Sucia, De
partamento de Ahuachap~n. Administra
ci6n del Patrimonio Cultural, Anales delMuseo Nacional "David J. Guzm~n", 

Nos. 42-48, pp. 37-56, ilus. San Salvador, 
1975. 

28- BOGGS, S.H., Dos Xipe Totecs del Lago de 
Guija. Administraci6n del Patrimonio Cul
tural, Anales del Museo Nacional "David 
J. Guzm~n", No. 49, pp. 109-116, ilus.San Salvador, 1976. 

29- BOGGS, S.H., Vaso de celebrantes Mayas. 
Ibid, No. 50, pp. 99-102, ilus. San Salva
dor, 1977. 

30- BOGGS, S.H., Informe sobre la tercer tempo
rada de excavaciones en las unas de "Ta
zumal". Museo Nacional, Tzunpame. Aho 
5, No. 4, pp. 33-45, San Salvador, 1945. 

31- BOGGS, S.H., Notas sobre las excavaciones 
en la hacienda "San Andrds", Departa
mento de La Libertad. Museo Nacional, 
Tzunpame, Vol. 3, No. 1, pp. 104-126, 
ilus. San Salvador, 1943. 

32-- BOGGS, S.H., Notes on Middle American
 
Archaeology and Ethnology, Vol. 4, No.
 
99, pp. 85-92, ilus. Cambridge, Mass.
 

33- BOGGS, S.H., Observaciones respecto a la im
portancia de "Tazumal" en la prehistoria 
salvadorefia. Museo Nacional, Tzunpame,
Vol. 3, No. 3, pp. 127-133, ilus. San Sal
vador, 1943. 

34- BOGGS, S.H., "Olmec" Pictographs in the 
Las Victories Group, Chalchuapa Zone,
El Salvador. Carnegie Institution of Wa
shington, Division of Historical Research, 
1950. 

35- BOGGS, S.H., Pottery Jars from the Loma del 
Tacuazfn, El Salvador. Middle American 
Research Institute, Tulane University,
Middle American Research Records, Vol. 
Ill, No. 5 (Publication 28), Ilus. New Or
leans, 1967. 

36- BOGGS, S.H., Tlaloc incensarios in the 
Baratta colection, El Salvador. CarnegieInstitution of Washington. Division of His
torical Research, Notes on Middle Ameri
can Archaeology and Ethnology, Vol. 3, 
No. 94, pp. 36-45, il'is. Cambridge, Mass., 
1949. 

258 



39 

37- BOGGS, S.H., Tumba Pre-colombina en el 49-
Cerro del Zapote, El Salvador. Museo Na-
cional Tzunpame, afio No. 4, pp. 18-23, 
ilus. en Suplemento el ahio 5. San Salva
dor, 1945. 50-

38- BRASSEUR de BOURBOURG, CH. E., His-

toire des nations civilisdes du Mexique et 

de L'Amerique Centrale durante les siecles
 
anterieurs a Christophe Colomb. 4 Vols. 51-
ilus., mapa. Paris, 1957. 

BRASEURde CH E. UnDepto.OUROURG 
viaje a los Estados de San Salvador y 
Guatemala. Sociedad de Geografia e His-
toria de Guatemala, Anales, Vol. 1, No. 3,
pp. 203-213. Guatemala, 1925. 

40- BRETHANER, D.P., The infra-site variability 
study: report of the excavation of non- 52-
ceremonial structures. Manuscrito sin publi-
car de Ia Adm6n. del Patrim. Cultural, 
El Salvador, 1979. 

41- BRUHNS, K.O., Cihuatan: An Early Postclas-
sic Town of El Salvador: the 1977-1978 53-
Excavations University of Missouri Colum-
bia, Univ. of Missouri Monographs in An-
thropology No. 5, 1980. 

42- BRUHNS, K.O., Commercial agriculture in 54-
the Postclassic: A view from El Salvador. 
Manuscrito sin publicar de la Adm6n. del 
Patrimonio Cultural, El Salvador, s.f. 

43- BRUHNS, K.O., Investigacionesarqueol6gicas 55-
en Cihuat~n. Administraci6n del Patrimo-
nio Cultural, Anales del Museo Nacional 
"David J. Guzm6n", pp. 75-82, ilus. San 56-
Salvador, 1976. 

44- BRUHNS, K.O., Settlement archaeology at 
Cihuatan: A preliminary report. Manuscri-
to no publicado de la Adm6n. del Patrimo-
nio Cultural, San Salvador, s.f. 

45- CASASOLA GARCIA, L., Dos figuras de 
Xipe Totec en El Salvador. Sociedad Mexi
cana de Antropologia, XIII Mesa Redonda, 57-(1973), pp. 143-153, ilus. Xalapa, 1975. 

46- CASASOLA GARCIA, L., Panorama general 
de la arqueologia en El Salvador. Ibid., pp. 
133-142, 1975. 

47- CASASOLA GARCIA, L., Jayaque, Tesis de 58-
Maestria en la Universidad Nacional Au-
t6noma de Mdxico, 1976. 

48- CASASOLA GARCIA, L., Una figurilla olme-
ca de Coatepeque, Santa Ana, El Salvador. 59-
Universidad Nacional Aut6noma de M6xi-
co, Notas Antropol6gicas, Vol. I, Nota 18, 
pp. 139-146. ilus. Mdxico, 1974. 

COE, W.R., Excavations in El Salvador. Phi
lade!phia Anthropological Society, Bulletin,
 
Vol. 8, No. 1, pp. 2-3. Philadelphia, 1954.
 

COE, W.R., Excav ,tions in El Salvador. Uni
versity of Pennsylvania, University Museum

Bulletin, Vol. 19, No. 2, pp. 14-21, ilus. 
Philadelphia 1955. 

CRANE, R., Informe Preliminar de las exca
vaciones arqueolbgicas de rescate efectua
das en 1974 en la Hacienda "Colima",de Cuscatl~n (Proyecto No. 2, 

Poram Crr nGran e"). Nostra 
Programa "Cerrn Grande"). Administra
cin del Patrimonio Cultural, Revista 
Anales del Museo Nacional "David J. 
Guzm~n", Nos. 42-48, pp. 13-28, ilus. 

San Salvador, 1975, 
DEMAREST, A., Santa Leticia and the De

velopment of Complex Society in South
eastern Mesoamerica. Tesis. Universidad de 
Harvard. University Microfilms. Ann Arbor 

1981. 
DIMICK, J.M., Carnegie Institution of Wa

shington, Annual Report, Vol. 40, pp.
 
298-300. Wash Rngton,,
194o-1941. 

DIMICK, J.M., Notes on excavations at Cam
pana San Andrds. El Salvador. Carnegie
 
Institution of Washington, Yearbook pp.
 
298-300. Washington, 1941,
 

DOCKSTADER, F.J., Indian art in Middle
 
America. 221 p., ilus. Greenwich, Conn.
 
1964.
 

EARNEST Jr. H.H., Investigaciones efectua
das por el Proyecto No. 1, Programa de
 

Rescate Arqueol6gico Cerr6n Grande, en 
la hacienda Santa Barbara, Depto. de Cha
latenango. Administraci6n del Pctrimonio 
Cultural, Revista Anales del Museo Nacio
nal "David J. Guzmdn", No. 49, pp. 57-74, 
ilus. San Salvador, 1976. 

FOWLER, W., Programa de Rescate Arqueo16gico "Cerr6n Grande", sub-proyecto
Hacienda "Los Flores". Administraci6n del
 
Patrimonio Cultural, Anales del Museo Na
cional "David J. Guzm~n", No. pp. 13-50,
 
ilus. San Salvador, 1976.
 

GALICIA, R.I., Petrograbados en una gruta 
a orilla del Torola. Museo Naciona. "Da
vid J. Guzm~n", Anales, Vol. 1, No. 1, No. 
2, pp. 65-66. San Salvador, 1950. 

GONZALEZ, D., Ruinas de Tehuacn (Opico, 
El Salvador). Revista de Etnologia Arqueo
l6gica y LingL~stica, Vol. 1, pp. 185
190, otra ed. San Salvador, 1926. 

259 



60- GUEVARA CRUZ, F., Las ruinas de Las Ma-
taras. Museo Nacional "David J. Guzmzn". 
Anales, Vol. 2, No. 5, pp. 83-84. San Sal-
vador, 1951. 

61- GUZMAN, D.J., Arqueologia Salvadoreha. 
Cer~mica Precolombina de El Zapote. Cos-
,os, Vol. 3, No. 15, pp. 9-11, San Sal-
vador. 

62- HABEL, S., The Sculptures of Santa Lucia 
Cosumalhuapa in Guatemala. Smithso-
nian Institution, Smithsonian Contribu
tions to Knowledge, Vol. 22, ilus. Wa-
shington, 1878. 

63- HABERLAND, W., Additional Notes on Join-
ted Figurines from El Salvador, C.A. 
Ethnos, Vol. 25, Nos. 1-2, pp. 73-83, 
ilus. Stockholm, 1960. 

64- HABERLAND, W., Affen auf tongefaessen 
des Praekolumbischen salvadors. Natur 
und Volk. Vol. 91, No. 12, pp. 433-441. 
Frankfurt, 1961. 

65- HABERLAND, W., Apuntes sobre petrogra-
bados de El Salvador (1). Universidad de 
El Salvador, Instituto Tropical de Investi-
gaciones Cientificas, Comunicaciones, Ao 
3, No. 4, pp. 167-171; (2): Aho 5, Nos. 2-3 
pp. 95-96; (3): Aho 8, Nos. 3-4, pp. 23-25. 
San Salvador, 1954. 

66- HABERLAND, W., A Pre-Classic Complex of 
Western El Salvador, C.A. Actas, 32o. In-
ternational Congress of Americanists, pp. 
485-490, ilus. Otra Ed. Copenhagen, 1958. 

67- HABERLAND, W., Ceramic sequence in El 
Salvador. American Antiquity, Vol. 26, 
No. 1, pp. 21-29, mapa. Salt Lake City,1960. 

68- HABERLAND, W., La Cueva del Espiritu 
Santo. Ibid., No. 49, pp. 93-106, ilus. 

69- HABERLAND, W., Moraz~n, a Non-ceramic 
Complex in Northeastern El Salvador. 
Folk, Vol. 8-9, pp. 119-126, ilus. Copen-
hague, 1967. 

70- HABERLAND, W., On Human Figures from 

70- HBarANDs W., n Hum adures fm
San Marcos Lempa, El alvador, C.A. 

Museo Nacional "David J. Guzm~n", Ana
les, Vol. 9, pp. 509-524, ilus. Otras eds. 
San Salvador, 1959. 

71- HABERLAND, W., Prehistoric Footprints 
from El Salvador. American Antiquity. 
Vol. 22, N3. 3, pp. 282-285, Salt Lake 
City, 1957. 

72- HABERLAND, W., Tambores de arcilla en 
El Salvador. Administraci6n del Patrimo
nio Cultural, Anales del Museo Nacional 
"David J. Guzm~n", Nos. 42-48, pp. 57-65, 
99, ilus. San Salvador, 1975. 

73- HARLAN, A., VAN ASDALL, W., MIK-
SICEK, CH., Final report, 1979 season, 
Cihuatn, El Salvador: Botanical investiga
tions. Manuscrito sin publicar de la Adrn6n. 
del Patrimonio Cultural, San Salvador, 
1980. 

74- HENNING, P., La arqueologia mexicana co
mo norma para el estudio de las antigbe 
dades Nahoa-Pipiles, El Xipe de Taxumal
de Chalchuapa, Departamento de Santa 
Ana, Reptblica de El Salvador, Disertacio
nes Cientificas de Autores Alemanes en 
Mdxico. Publicaci6n No. 4, 30 p. ilus. 

Otra Ed. M6xico, 1918. 
75- HERNANDEZ CH., G.E., Informe sobre la 

primera etapa de las excavaciones en las 
ruinas de Cihuatbn. Instituto Indigenista 

Interamericano, Amdrica Indigena, Vol. 
XXXV, No. 4, pp. 699-714. ilus. M6xico, 
1975. 

76- HODGES, M.V., OLSEN BRUHNS, K., BRO-
YER, T., Proyecto Cihuat~n 2: Excava
tions in the Habitational zone. Manu3crito 
sin publicar de la Adm6n. del Patrimonio 
Cultural, San Salvador, s.f. 

7 JMENEZ, T.F., El monolito de "Casa Blan
ca", Shiutetl o Kinichkakmo. Museo Na
cional "David J. Guzmn", Tzunpame, 
Vol. 5, No. 6, pp. 9-22, ilus. San Salvador, 

1946. 
78- JIMENEZ, T.F., El monolito de Cayaguanca. 

Museo Nacional "David J. Guzmn",MsoNcoa DvdJ umi"
Anales, Aho 7, Nos. 25-28, pp. 11-17, 
ilus. San Salvador, 1959. 

79- JIMENEZ, T.F., Reflexiones sobre las inscrip
ciones rupestres hundidas en las aguas del 
Lago de Guija, 33o. Congreso Internacional 
de Americanist -.1958, Actas, Vol. 33, 
No. 2, pp. 250-z54, ilus. San Jos-, C.R., 
1959. 

80- JOYCE, T.A., A Maya pottery beaker from 
El Salvador. The British Museum Quarterly,
Vol. 10, pp. 25-26, ilus. London, 1935. 

81- KELEMEN, P.Medieval American Art. 2 Vols. 
414 p., ilus. New York, 1943. 

82- KELLEY, J.H., Informe del Proyecto Cihua
t~n de la University of Calgary. Manuscri
to sin publicar de la Administraci6n del 
Patrimonio Cultural. San Salvador, 1979. 

260 



83- LARDE Y LARIN, J., Cypactly, Vol. 9, p. 
140, Indice, San Salvador, 1950. 

84- LARDE, J. El Salvador antiguo. Ediciones 
del Ministerio de Cu!tura, No. 10; pp.
1-158 (Recopilaci6n de sus art iculos, ilus.).
San Salvador, 1950. 

85- LARDE, J., Obras completas, San Salvador, 
1960. 

86- LARDE Y LARIN, J. La estela de Tazumal. 
Museo Nacional "David J. Guzmzn", 
Anales Vol. 2, No. 7, pp. 31-45, ilus. San 
Salvador, 1951. 

87- LARDE Y LARIN, J., Los petrograbados de 
Yologual. Museo Nacional "David J. Guz-
man , Ades, Vol. 2, No. 6, pp. 65-66, 

88- LARDE Y LARIN, J., Monolito de Caxitl~n.1939. 
199., S101-

89- LINES, J.A., SHOOK, E.M., OLIEN, MD., 
Bibliografia Antropol6gica Aborigen de El 
Salvador. Tropical Science Center. Estudioocasional, No, 4, 1965. 

90- LONGYEAR III, J.M., Archeological investi-
gations in El Salvador. Harvard University, 
Peabody Musedm Memoirs, Vol. 9, No. 2, 
90 p., ilus. (Appendix: Stanley H. Boggs). 
Cambridge, Mass., 1944. 

91- LONGYEAR III, J.M., Archaeological Surveyof El Salvador. Handbook of Mi le 
Hndbok 

American Indians, Vol. 4, pp. 132-156, 
ilus. Austin. 

of E Savado. o Midlede 

92- LONGYEAR Ill, J.M., Copan Ceramics. Carnegie Institution of Washington, Publica-
ci6n No. 597, Washington, 1952. 

93-- LONGYEAR III, J.M., Cultures and peoples 
of the Southeastern Maya Frontier. Carne
gie Institutions of Washington, Division 
of Historical Research, Theoretical Approa-
ches to problems, Publication 3, 14 p., flus. 
mapa. Cambridge, Mass., 1947. 

94- LONGYEAR III, J.M., Notes on some spindle 
whorls from Quelepa, El Salvador, Tulane 
University. Middle American Researh Ins-
titute, Records, Publication 1, pp. 9-11, 
ilus. New Orleans, 1942. 

95- LOTHROP, S.K., Lista de sitios arqueo!6gi-
cos en El Salvador. Revista de Etnologfa, 
Arqueologia y LingUiistica, Vol. 1, No. 
5, pp. 325-328. San Salvador, 1926. 

96- LOTHROP, S.K., Pottery types and their 
sequence in El Salvador. Museum of the 
American Indian, Heye Foundation, In-
dian Notes and Monographs, Vol. 1, No. 4, 
pp. 165-220, ilus. New York. 

97- LOTHROP, S.K., The Museum Central Ame
rican expedition, 1924. Museum of the 

American Indian. Heye Foundation, Indian 
Notes, Vol. 2, No. 1. pp. 12-23, ilus. New 
York, 1925. 

98- LOTHROP, S.K., The MuseuroCentral Ame

rican expedition, 1925-1926. Museum of 
the American Indian. Heye Foundation, 
Indian Notes, Vol. 4, No. 1, pp. 12-33, ilus. 
New York, 1927. 

99- LOTHROP, S.K., The Southeastern Frontier 
of the Maya. American Anthropologist, 
Vol. 41, No. 1, pp. 42-54, ilus. New York, 
1939.
 

100- LUBENSKY, E.H., Structure P-12 of Cihua
tan. Manuscrito 
no publicado de la Adm6n.
 
del Patrimonio Cultural, Sari Salvador, s.f.
 

MONTESSUS de BALLORE, FERNAND,

COMTE de, Etudes archaeologiques Sur
 
le Salvador Precolombian. 8o. Congres In
ternational des Americanistes 1890, Actas,
trainldsAeiaits19,Ats 
pp. 525-532. Paris, 1892. 

102- PAZ, J.R., La Gruta de Corinto. Revista do
 
Etnologia, Arqueologia y Lingbistica, Vol.
 
1, pp. 321-322. Otra Ed. San Salvador.
 
1926.
 

103- PECCORINI, A., Ruinas de Quelepa. Ampliaci6n sobre las ruinas de Quelepa. Revista 
Etnologia, Arqueologia y Linguistica. 

Aii 1, ol. 5, ppq4-5Ora E San 
Aho 1, Vol. 5, pp. 249-250, Otra Ed., San 
Salvador, 1926.
 

104- RICHARDSON, E.B., Non-Maya Monumental
 
Sculpture
and of Central America. The Mayatheir Neighbors, No. 30, pp. 395-416, 
ilus, New York, 1940. 

105-RIES, M., First season's archaeological 
work at Campana, San Andr6s, EI Salvador. 
American Anthropologist, N.S. Vol. 42, 
pp. 712-713. Manasha, 1940. 

106- SHARER, R.J., Investigaciones preclsicas en 
Chalchuapa, El Salvador. Museo Nacional 
"David J. Guzmfn", Anales, Tomo XI, 
Nos. 37-41, pp. 27-34, ilus. San Salvador,
1967. 

107- SHARER, R.J., The Prehistory of the South
eastern Maya Periphery. Current Anthro
pology, Vol. XV, No. 2, pp. 165-187, ilus. 
Chicago,.1974. 

108- SHARER, R.J., SEDAT, D., Late Classic 
Lowland Maya Vessels from El Porvenir, 
El Salvador. Cerfmica de Cultura Maya 
et al, No. 7, pp. 31-38, ilus. Philadelphia, 
1971. 

- 261 



109- SHEPARD, A.O., Plumbate: a Mesoamerican 
trade ware. Carnegie institution of Washing-
ton, Publication 573, 176 p., ilus. mapa. 
Washington, 1948. 

3- CALDERON, G.R., Aldrin, BH'., DDT y 
Heptacloro en aguas superficia!Rs y sub
terr~neas de ia zona algodonera, El Sal
vador. Boletin Tdcnico 581, CENTA, 

110- SOL, A.E., Exploraciones arqueol6gicas reali- MAG, San Salvador, 1981;43 p. 

zadas por el Departarmento de Historia del 
Ministerio de Instrucci6n Piblica. La anti-
gua ciudad de Cihuat~n, templos, etc. De-
partamento de Historia, Revista, Vol. 1, 
No. 1, pp. 57-58, ilus. San Salvador, 1929. 

4-

5-

CALDERON, G.R., Boletines t~cnicos No. 
1-81, 2-81, 3-81, 6-81, 9-81, 10-81. CEN-
TA, MAG, El Salvador, 1981. 

CAMPOS DE, M., OLSZYNE-MARZ, Plagul
cidas clorados en leche humana en Guate

111- SOL, A.E., Informe de la inspecci6n practi-
cada en el estero de Jaltepeque y apreciacio- 
nes sobre la antigua ciudad de Tehuac~n. 
Departamento de Historia, Revista, Vol. 1, 
No. 1, pp. 51-56. San Salviador, 1939. 

6-

mala y El Salvador. INCAP, Guatemala, 
1974. 

CENREN, Archivos de calidad de agua del 
Servicio Hidrol6gico. Ministerio de Agri
cultura y Ganaderia, El Salvador, 1981. 

112- SOL, A.E., Informe del Director del Departa-
mento de Historia sobre el viaje a los pue
blos Nonualcos del Departamento de La 
Paz. Departamento de Historia, Revista, 
Vol. 1, No. 4, pp. 11-,2, San Salvador, 
1930. 

7-

8-

CENREN-MAG, Anuario Forestal, Servicio 

Forestal y de Fauna, El Salvador, 1979. 
COMPILATION OF AIR POLLUTION Emis

sion Factor Environmental protection 
Agency. 

113- SOL, A.E., Informe sobre las ruinas de Ci-
huat~n. Departamento de Historia. Re-vista, Vol. 1, No. 1, pp. 19-23, ilus. San 
Salvador, 1929. 

9- CORTEZ A., Curso de Contaminaci6n At
- ORZA. Cual. deCotaminie Amosf~rica. Manual. Facultad de Ingenieria 

y Arquitectura, Universidad de El Salvador/OPS/OMS, El Salvador, 1975. 
114- SOL, A.E., A manera de editorial. Departa-

mento de Historia, Revista, Vol. 1, No. 2, 
pp. 1-5. San Salvador, 1929. 

10- DAUGHERTY, et. al. Ecodevelopment and 
International Cooperation. Potential Apli
cations in El Salvador. Canadian Interna

115- SPINDEN, H.J., Notes on the Archaeology of 
Salvador. American Anthropologist, N.S., 
Vol. 17, No. 3, pp. 446-491, ilus. Otras 
eds. Lancaster, 1915. 

tional Development Agency (CIDA), Otta
wa, CanadA, 1979; 144 p. 

11- DUA, Estudio de Desarrollo Urbano y Regio
nal. Programa ELS/73/008. GOES/PNUD/ 

116- TERMER, F., Apuntes geogr~ficos de movi-
mientos de las poblaciones antiguas en el 
6rea centroamericana del Pacifico, Socie-
dad Mexicana de Geografia y Estadistica, 
Boletin, Vol. 77, pp. 263-281. M6xico, 
1960. 

BM/PADCO, El Salvador, 1973. 
12- DUA-MOP, Estudio de Desarrollo Urbano y 

Regional. 

13- EDWARDS, C.A., Persistent Pesticides in the 
Environment. CRC Press, Cleveland, Ohio, 

117- TERMER, F., Observaciones geogrfico-ar-
queol6gicas en relaci6n con el Volc~n de 
Guazapa en Ia Reptiblica de El Salvador. 
Homenaje a Pablo Martinez del Rio, pp. 
355-370, ilus. Mtxico, 1961. 

14 
1970; 78 p. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGEN-
CY, Compilation of Air Pollution Emission 
Factor, AP-42. Office of Air Quality and 
Standards, North Carolina, USA, 1973. 

118- VON WEBER, F., Zur archaeologie Salva-
dors. Festschrift Eduard Seler, pp. 619-
644, ilus. Stuttgart, 1922. 

15- EWERT, M.E., Human impact on the aqua
tic ecosystem of t1- -!Rio Lempa, El Salva
dor, Faculty of Environmental Studies, 

1-

2-

18. CONTAMINACION AMBIENTAL 

BCR, Memoria de Labores de 1982. El Sal
vador, 1983. 

BROWNING, D., 1971. El Salvador: Lands-
cape and Society. Oxford Clarendon Press, 
1971; 329 p. 

York University, Toronto, Canad6 (Tesis 
de Maestria), 1978; 214 p. 

16- GOMEZ ROMERO Y PAZ VELIZ, Contami
naci6n Ambiental en El Salvador, Enfoque
de Ingenieria Quimica (Tesis) Universidad 
de El Salvador, 1977. Facultad de Ingenie
rfa y Arquitectura. 

262 



17- CAMPOS DE, L., Oltzyne-Marz, Plaguicidas 
Clorados en Leche Humana en Guatemala 
y El Salvador. INCAP, Guatemala, 1974. 

18- LOPEZ, G., Contaminaci6n por plaguicidas 
en la estaci6n piscfcola de Santa Cruz 
Porrillo. Informe Tcnico, Servicio de Re
cursos Pesqueros, DGRNR, MAG, San Sal-
vador, 1979; 33 p. 

19- LOPEZ ZEPEDA, E., El Manejo de los Re-
cursos Naturales en El Salvador. Primer 
Seminario Nacional sobre Ciencia y Tec-
nologia, OEA-MIPLAN, San Salvador, El 
Salvador, 1977, 42-46 p. 

20- LOPEZ ZEPEDA, E. The ecological impact of 
cotton cultivation in El Salvador: The 
example of Jiquilisco. (Tesis de Maestria). 
Faculty of Environmental Studies, York 
University, Toronto, Canad, 1977; p. 111. 

21- CAMPOS DE, M., et al, Plaguicidas clorados 
en Leche Humana en Guatemala y El Sal-
vador. INCAP, Guatemala, 1974. 

22- MCKEE & WOLF, Water Quality Criterio 

Second Edition, California State Water 
Resources Control Board, State of Cali

fornia, 1976; 548 p. 

23- MAG-PNUD, Inventario de Vertidos Indus-
triales y Municipales. Plan Maestro de 
Desarrollo de los Recursos Hidricos, El 
Salvador, 1981. 

24- MAG-PNUD, Programa de Investigaci6n com
plementaria de calidad de aguas subterr&-
neas. Proyecto Plan Maestro de Recursos 
Hidricos, Ministerio de Agricultura y Gana
deria, El Salvador, 1981. 

25- MAG-PNUD, Resumen General sobre Recur-
sos H idricos, El Salvador, 1982. 

26- MELARA, \., Comunicaci6n Personal. Divi-
si6n de Saneamiento Ambiental. Ministerio 
de Salud Piblica y Asistencia Social, El 
Salvador, 1983. 

27- MIPLAN, Indicadores Econ6micos y Socia-
les, San Salvador, El Salvador, 1979. 

28-- MIPLAN, Documento de Proyecto de Coo-
peraci6n Thcnica. Programa Nacional de 
Abastecimiento y Saneamiento. Oficina es-
pecializada del Aqua, El Salvador, 1983. 

29- MSPAS, Archivos del Programa Control 
del Med~o Ambiente. Divisi6n de Sanea-
miento Ambiental, El Salvador, 1983. 

30- MSPAS, Archivos del Programa Control del 
Medio Ambiente. Divisi6n de Saneamiento 
Ambiental, El Salvador. 

31- MSPAS, C6digo de Sanidad y anexos. El Sal
vador, 1951. 

32- MSPA$, Salud P6blica en Cifras, Anuario 
No. 13, Departamento de Estadisticas de 
Salud, San Salvador, El Salvador, 1980. 

33- MM, Informe. Global Atmosferic Back
ground Monitoring. 

34- OMM, Global Atmosferic Background Moni
toring, for selected Environmental Parame
ters Bapmon data for 1978. Environmental 
Data and informaci6n Service, Asheville, 
N.C., 2880 ; USA, 1981. 

35- UNIVERSIDAD DE ARIZONA, Perfil Am
biental de El Salvador. Arid Lands Informa
tion Center, University of Arizona, Tuc
son, 1982; 137 p. 

36- WALLACE EVANS & PARTNERS, Estudio 
de factibilidad para el suministro de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales para la ciudad de San Sal
vador y Estudio de contaminaci6n generalde rios. Vol. 4. ANDA, San alvador, El 
Salvador, 1974; 175 pp. mEs diagramas. 

19. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

1- CEL, Informe Anual 1981. San Salvador,
 
1982.
 

2- COTO, J.E., Proyecciones Sociales, Politi
cas y Econ6micas de Ia Reforma Agraria 

en Centro America, Leyes Agrarias de Elalvador, San Salvador, El Salvador, C.A., 
1982: 382 p. 

3- EL SALVADOR, Anteproyecto de Decreto 

Legislativo para la Crepci6n del Colegio 
de Bi6logos de El Salvador. 

4- EL SALVADOR, Cartas Informativas sobre 
Organismos Internacionales. 

5- EL SALVADOR, Constituci6n Politica de 
1962, Edici6n Miniatura, San Salvador, 

1971; 246 p. 
6- EL SALVADOR, Contrato de Prdstamo 

(AID-519-0256) y Donaci6n del Proyecto 
Generaci6n de Empleo del Sector Piblico, 
Gobierno de El Salvador y AID. 1980. 

7- EL SALVADOR, Decreto Legislativo No. 137, 

publicado en el Diario Oficial No. 20, 
Tomo 145, del 27 de Septiembre de 1948. 

8- EL SALVADOR, Decreto No. 487 de la Junta 

Revolucionaria de Gobierno, publicado en 
el Diario Oficial No. 201, Tomo 269 del 
24 de Octubre de 1980. 

263 



9- EL SALVADOR, Estatutos de la Asociaci6n 
de Amigos de la Tierra, Ministerio del In
terior. Diario Oficial, No. 229 del 18 de 
Octubre de 1949. 

10- EL SALVADOR, Estatutos de la Asociaci6n 
de Productores de Madera de El Salvador, 
Ministerio del Interior, Diario Oficial del 
27 de Febrero de 1973. 

11- EL SALVADOR, El Salvador, Secretaria de 
Informaci6n de la Presidencia de la Rep6-
blica, San Salvador, 1977; 195 p. 

12- EL SALVADOR, Estatitos de la Sociedad de 
Ingenieros Agr6nomos de El Salvador, Mi-
nisterio del Interior, Diario Oficial No. 131, 
Tomo 244 del 16 de Julio de 1974. 

13- EL SALVADOR, Ley de la Administraci6n Na-
cional de Acueductos y Alcantarillados, 
Decreto No. 341 del Directorio Cfvico 
Militar del 17 de Octubre de 1961, publi-
cado en el Diario Oficial No. 191, Tomo 
193 del 19 de Octubre de 1961; 29 p. 

14- EL SALVADOR, Ley de Presupuesto General 

y Presupuestos Especiales de Instituciones 
Oficiales Aut6nomas, Diario Oficial No. 
237, Tomo No. 277 del 23 de Diciembre de 
1982; 479 p. 

Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, 
San Salvador, 1976;46 p. 

16- MAG, El Ministerio de Agricultura y Gana-

deria hasta 1981, Departamento de In-
formaci6n Agropecuaria, Santa Tecla, El 
Salvador, 1981; 15 p. 

17- MAG, Legislaci6n de Ia Junta Revolucionaria 
de Gobierno Aplicable al Proceso de Re-
forma Agraria, Departamento Juridico, 
Santa Teclk, El Salvador, 1981; 115 p. 

18- MAG, Plan Anual Operativo 1982, Instituto 
Salvadoreio de Recursos Naturales, Docu
mento de Trabajo. Circulaci6n Restringi-
da, Soyapango, El Salvador, Mayo 1982: 
100 p. 

19- MIPLAN, Plan Nacional Bienestar para To-
dog 1978-1982, Ministerio de Planificaci6n 
y Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico 
y Social, Versi6n General, San Salvador, 
1978; 200 p. 

20- MSPAS, Memoria de Actividades 1981-1982, 
San Salvador, 128 p. 

21- MSPAS, Plan Nacional de Saneamiento Am-
biental, San Salvador, Noviembre 1977; 
54 p. 

20. ASPECTOS LEGALES 

1- EL SALVADOR, C6digo de Mineria, Diario 
Oficial No. 183, Tomo 93, del 17 de Agos
to de 1922. 

2- EL SALVADOR, Decreto Ejecutivo creando 
el Comit Nacional del Medio Ambiente, 
No. 18, Diario Oficial No. 25, Tomo 242, 
del 6 de Febrero de 1974. 

3- EL SALVADOR, Decreto Ejecutivo de Esta
blecimiento de la Primera Zona Protectora 
del Suelo en la zona del Volc~n de San 
Salvador y del Complejo Cerro San Jacinto, 
Sub-Cuenca del Lago de Ilopango, No. 22, 
Diario Oficial No. 29, Tomo 210, de 
fecha 12 de Febrero de 1974. 

4- EL SALVADOR, Decreto Ejecutivo de Esta
blecimiento de la Segunda Zona Protectora 
del Suelo Chalatenango, No. 47, Diario 
Oficial No. 102, Tomo 243, del 4 deJunio 
de 1974. 

5- EL SALVADOR, Decreto Ejecutivo de Reconocimiento del Comit6 Regional de Recur
sos Hidr~ulicos, No. 69 Diario Oficial No. 
199, Tomo249, del 27 de Octubre de 1975. 

6- EL SALVADOR, Decreto para el uso del in
secticida por el sistema Ultra Bajo Volumen, No. 89, Diario Oficial 172, Tomo 220del 16 de Septiembre de 1988. 

7- EL SALVADOR, Ley de la Administraci6nde Acueductos y Alcantarillados, Diario 
Oficial No. 191, Tomo No. 193 del 19 de 
Octubre, San Salvador, 1961. 

8- EL SALVADOR, Ley de Arrendamiento deTierras Agrfcolas, Diario Oficial No. 81, 
Tomo 263 del 4 de Mayo de 1979. 

9- EL SALVADOR, Ley del Banco de Fomento 
Agropecuario, Diario Oficial No. 75, Tomo239, del 25 de Abril de 1973. 

10- EL SALVADOR, Ley Bsica de Reforma 
Agraria, Diario Oficial No. 87 Tomo 267 
del 12 de Mayo de 1980. 

11- EL SALVADOR, Ley de Carreteras y Cami
nos Vecinales, Diario Oficial No. 189, To
mo 225 del 13 de Octubre de 1969. 

12- EL SALVADOR, Ley de Ia Comisi6n Ejecu
tiva Hidroeldctrica del R lo Lempa, Diario 

Oficial No. 210, Tomo 145, del 27 de 
Septiembre de 1948. 

13- EL SALVADOR, Ley Complementaria de Mi
neria, Diario Oficial No. 19, Tomo 158, del 
29 de Enero de 1953. 

264 



14- EL SALVADOR, Ley de Creci6n del Distrito 
de Riego y Avenamiento No. 2 "ATIOCO-
YO", Decreto 285 Diario Oficial No. 52,
Tomo No. 238, del 15 de Marzo de 1973. 

15- EL SALVADOR, Ley de Creaci6n del Institu-
to Salvadoreo de Transformaci6n Agraria, 
Diario Oficial No. 120, Tomo 247 del 30 
de Junio de 1975. 

16- EL SALVADOR, Ley de Expropiaci6n de 

Terrenos para las obras de Electrificaci6n 
Nacional, Diario Oficial No. 131, Tomo 
148, del 16 de Junio de 1950. 

17- EL SALVADOR, Ley Forestal, Diario Oficial 
No. 50, Tomo 238. 

18- EL SALVADOR, Ley de Hidrocarburos, Dia-
rio Oficial No. 52, Tomo 270, del 17 de 
Marzode 1981. 

19- EL SALVADOR, Ley del Instituto Salvado-
reio de Turismo, Diario Oficial No. 10, 
Tomo 130 del 5 de Junio de 1963. 

20- EL SALVADOR, Ley de Pesca y Caza Marn-
tima, Diario Oficial No. 204, Tomo 310, 

del deNovimbrde1975del 7 de Noviembre de 1975. 

21- EL SALVADOR, Ley del Ramo Municipal, 
Diario Oficial No. 295, Tomo 65 del 16 
de Diciembre de 1908. 

22- EL SALVADOR, Ley de R6gimen de Consti
tuci6n de Servidumbres para las Obras de 
Electrificaci6n Nacional, Diario Oficial No. 
91, Tomo 155, del 15 de Mayo de 1952. 

23-EL SALVADOR, Ley del Regimen Politico, 
Diario Oficial No. 148, Tomo 143, del 30 
de Junio de 1924. 

24- EL SALVADOR, Ley de Riego y Avenamien
to, Decreto No. 153, Diario Oficial 213, 
Tomo 229 del 23 de Noviembre de 1970. 

25- EL SALVADOR, Ley de Sanidad Agrope
cuaria, Decreto 229, Diario Oficial No. 
142, Tomo 192, del 9 de Agosto de 1961. 

26- EL SALVADOR, Regamento General de la 
Ley de Riego y Avenamiento, Decreto No. 

17, Diario Oficial No. 48, Tomo 238 del 
9 de Marzo de 1973. 

27- EL SALVADOR, Reglamento para la Apli
caci6n de la Ley sobre Control de Pestici
das, Fertilizantes y Productos para Uso 
Agropecuario, Decreto No. 28, Diario Ofi
cial No. 185, Tomo 269 del 2 de Octubre 
de 1980. 

28- EL SALVADOR, Reglamento para la Explotaci6n de Bosques Salados, Decreto No. 53, 
Diario No. 105, Tomo 223, 
DirioOficial No. 105, Tomo 223, del 
10 de Junio de 1969. 

29- EL SALVADOR, Universidad de El Salvador, 
Revista de Derecho, Epoca 3, No. 1, San 
Salvador, 1973; 135 p. 

30- EL SALVADOR, Universidad de El Salvador, 
Revista de Derecho, Epoca 3, No. 3, San 
Salvador, 1975; 177 p. 

265 



DEPARTAMENTO 

AHUACHAPAN 
SANTA ANA 
SONSONATE 

CHALATENANGO 

LA LIBERTAD 
SAN SALVADOR 
CUSCATLAN 

CABANAS 

LA PAZ 

SAN VICENTE 
USULUTAN 
SAN MIGUEL 
MO RAZAN 

LA UNION 

TOTAL (Kms) 

TOTAL DE VIAS FERREAS --------


KILOMETROS DE RED VIAL NACIONAL (ACTUALIZADA, JULIO/84)
 

24.00 

ESPECIALES 

29.99 

35.00 
24.48 

1 

48.10 

32.00 
j 

169.57 

DERECHO DE VIA EN METROS 

12.00 9.50 6.00 8.00 5.00 
PRIMARIAS SECUNDARIAS TERCIARIAS RURALES "A" RURALES "B" 

I 39.16 
59.90 
87.80 

37.00 
104.00 

15.00 

11.40 

14.40 
48.00 
64.94 
14.00 

97.10 

41.20 

103.96 
84.30 

41.80 

45.50 
123.00 

68.70 

42.37 
84.62 

49.55 
124.50 
128.89 
40.18 

40.10 

115.25 
126.70 
92.69 

212.37 

185.10 
42.10 

64.45 

130.66 
90.29 

114.60 
154.30 
94.60 
90.60 

141.90 

152.10 

120.00 

74.50 

219.10 

8.00 
12.70 
68.13 

63.10 
65.65 

103.65 
84.00 

354.43 
48.70 

57.30 

355.30 
328.50 
263.10 

355.80 

224.85 
277.50 

332.04 

359.00 
577.90 

187.80 
341.00 
272.50 
263.70 

320.60 

592.70 1.018.67 1.655.61 1.431.36 " 4.459.59 

606 Kms. 
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