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I. INTRODUCCIÓN 
 

El nombre San Lucas Tolimán tiene dos significados según el “Pequeño diccionario Etimológico de 
Voces guatemaltecas” del Dr. Jorge Luis Arriola: “Tulimán” que significa “lugar donde se cosecha el 
“Tul” o “Tule”, y “Tolomán”, jefe de los toltecas, del Nahuatl “Tol” tolteca, y “Mam” de manhuili, 
“Gobernar”. (Consejo de Desarrollo Departamental 2008) 
 
El municipio de San Lucas Tolimán se encuentra ubicado en el Departamento de Sololá, en las 
márgenes surorientales del Lago Atitlán. Limita al norte con el municipio de San Antonio Palopó y el 
Lago Atitlán, al este con el municipio de Patzún y Pochuta, al sur con el municipio de Patulul y al oeste 
con el municipio de Santiago Atitlán. Desde un punto de vista geográfico, la zona occidental del 
municipio se sitúa sobre las faldas de los volcanes Tolimán y Atitlán, y la zona oriental se sitúa en las 
laderas de la caldera Atitlán III. La cabecera municipal se sitúa sobre el fondo de valle, entre ambas 
zonas. (Hernández M., Núñez, L, 2010) 
 
La población de San Lucas Tolimán, según el último censo oficial, es de 21,455 personas. Sin embargo, 
la municipalidad maneja actualmente un dato de 27,145 habitantes. El 51% de los habitantes está 
constituido por mujeres y el 49% por hombres. El 89% de pobladores pertenecen al grupo étnico 
maya Kaqchikel; el 11% restante es población ladina que radica principalmente en el casco urbano. 
(Consejo de Desarrollo Departamental 2008) 
 
Por otro lado, los Parques Municipales son espacios geográficos dentro de la jurisdicción de un 
municipio que contienen terrenos de propiedad municipal, que aún se encuentran bajo la 
administración de la municipalidad. El esfuerzo de conservación en tierras municipales en el 
Departamento de Sololá  ha sido liderado por la Asociación Vivamos Mejor, la cual es  una 
organización no gubernamental, no lucrativa cuyo enfoque inicial fue la promoción del desarrollo 
comunitario, específicamente en los temas de educación, salud y vivienda comunitaria. Recientemente 
esta organización ha liderado una iniciativa regional de establecimiento y consolidación del Sistema de 
Parques Regionales Municipales de Atitlán, en la cual se promueve la conservación de bosques 
comunales-municipales, el ecoturismo y los sistemas agroforestales, con el fin de mejorar la eficiencia 
en el uso del suelo. (CONAP 2007) 
 
Los Parques Municipales se declaran formalmente mediante un acta municipal que los reconoce como 
tales. Actualmente en la región de la cuenca del Lago Atitlán y sus alrededores se han declarado 
formalmente ocho, que buscan la conservación y protección de los recursos naturales (agua, suelo, 
bosque y biodiversidad)  y el desarrollo del ecoturismo. (CONAP 2007) 
 
El Plan de Desarrollo Municipal de San Lucas Tolimán, contiene como uno de sus objetivos 
estratégicos, fomentar el desarrollo del ecoturismo para la generación de ingresos de los habitantes 
de San Lucas Tolimán, mismo que sería alcanzado a través de la implementación de un Parque 
Ecológico en los volcanes Tolimán y Atitlán (Consejo de Desarrollo Departamental 2008).  Tomando 
en cuenta que la Municipalidad de San Lucas Tolimán está continuando acciones en beneficio de la 
población y la protección de los recursos naturales en general, se justifica la declaración como Área 
Protegida de la Región Volcánica  Tolimán - Atitlán, del Municipio de San Lucas Tolimán.  
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El volcán Atitlán  tiene una altura de 3,557 msnm, se encuentra situado entre los departamentos de 
Suchitepéquez y Sololá, en el municipio de San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán. El bosque termina 
unos 500 metros antes de llegar a la cumbre. Arriba se observan pequeñas fumarolas donde los 
indígenas realizan ritos religiosos.  El volcán tiene un cono casi perfecto, empinado y tiene profundas 
barrancas por diversos lados. Además sus faldas o laderas están cubiertas de bosques. En su base se 
encuentra unido al volcán Tolimán que es su volcán gemelo. La unión de estos dos volcanes se 
conoce como La Horqueta o Chanán y tiene una altura de 2,530 metros.  
 
El volcán Tolimán está localizado en los municipios de San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán, 
departamento de Sololá. Es gemelo del volcán Atitlán y está situado en la parte sur del lago, en la 
bahía de Tolimán. Cuenta con dos picos: Al sur está el pico más alto con una altura de 3,158 metros y 
al norte el otro pico con una altura de 3,134 metros. En la cima tiene un cráter rocoso elíptico de 
unos 40 metros de profundidad y de unos 150 a 200 metros de diámetro. www.turismo-
aventura.com/montanismo1 
 
Este documento presenta el Estudio Técnico de la Región Volcánica San Lucas Tolimán, 
Departamento de Sololá,  la cual está constituida por un área municipal de 2778.92 ha, de las cuales 
se tiene como objetivo proteger 954.59 que están ubicadas dentro de los Volcanes de Tolimán y 
Atitlán. Dicha área se encuentra dentro de las zonas primitivas  y de recuperación de la Reserva de 
Uso Múltiple de la Cuenca del Lago de Atitlán –RUMCLA- , misma que abarca el 80% de todo el 
departamento de Sololá, (CONAP 2007). Así mismo dicho esfuerzo es desarrollado conjuntamente 
por la Municipalidad de San Lucas Tolimán, Asociación Vivamos Mejor y la Agencia Internacional de 
Desarrollo de los Estados Unidos de América –USAID-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 

 
. 
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II. DATOS GENERALES DE LA 
MUNICIPALIDAD Y PERSONA 
ENCARGADA 

 
2.1. Municipalidad: San Lucas Tolimán  

 
2.2. Departamento: Sololá  

 
2.3. Municipio: San Lucas Tolimán 

 
2.4. Dirección: calle principal zona 1 frente al Parque Central 

 
2.5. Teléfono:  (502) 7722-0158 

 
2.6. Fax: (502) 7722-0158 

 
2.7. Nombre de la persona encargada: Otoniel Thol Sosof 

 
2.8. Puesto que ocupa dentro de la Municipalidad: Coordinador de la Oficina de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales y Parques Ecológicos 
 

2.9. Número de cédula: No. de orden G-7 y registro  16,887 
 

2.10. Teléfono : (502) 7722-0158 
 

III. Datos Legales de Registro del Área 
a Conservar o de la Finca en la cual 
se encuentra 

 
3.1. Nombre: Son tierras adjudicadas al pueblo de San Lucas Tolimán en el año 1803, la cual no 

tiene un nombre específico. 
 

3.2. Número de Finca  y  Registro: finca 2118 del Departamento de Sololá 
 

3.3. Libro y Folio: libro 15, folio 266 
 

3.4. Tiempo de Posesión: El tiempo de posesión por parte de la Municipalidad de San Lucas 
Tolimán es de 207 años. 
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IV. Localización 
 

4.1. Departamento: Sololá 
   

4.2. Municipio: San Lucas Tolimán 
 

4.3. Aldea: Ninguna 
 
4.4. Cercanía a áreas naturales u otras Áreas Protegidas 
 
El área propuesta para la protección e inscripción ante el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
SIGAP, está cercana a las siguientes áreas protegidas. 
 
 

a. Reserva de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago de Atitlán –RUMCLA- 
El área protegida de Atitlán, está ubicada en los departamentos de: Sololá, Quiché, Totonicapán, 
Chimaltenango y Suchitepéquez, con una extensión de 124,722 ha, con categoría de manejo de área 
de uso múltiple, siendo administrada por el Consejo Nacional de Área Protegidas -CONAP-. 
 
Inicialmente esta área tenía la categoría de Parque Nacional, creado por Acuerdo Gubernativo del 26 
de mayo de 1955 y a solicitud de la Asociación de Amigos del Lago de Atitlán se realizó un estudio 
técnico, el cual estableció que las condiciones del Parque habían cambiado totalmente y recomendó 
su re categorización como Área de Usos Múltiples Cuenca del Lago de Atitlán, la cual el Congreso de 
la República oficializó por medio del Decreto 64-97.  
 
El área limita al norte con la cuenca del río Motagua; al este con la cuenca del río Madre Vieja; al 
oeste con la cuenca del río Nahualate y al sur con las micro cuencas de los ríos San José, Santa 
Teresa, Nicá y Mocá.  Se encuentra entre los municipios de Sololá, San José Chacayá, Santa Lucía 
Utatlán, Santa Catarina Ixtahuacán, Concepción, San Andrés Semetabaj, Panajachel, Santa Catarina 
Palopó, San Antonio Palopó, San Lucas Tolimán, Santa Cruz La Laguna, San Pablo La Laguna, San 
Marcos La Laguna, San Juan, Santa Clara La Laguna, San Pedro La Laguna, Santiago Atitlán, Santa María 
Visitación, Nahualá, todos en el Departamento de Sololá. El resto del área protegida se encuentra en 
los municipios de Patulul, Santa Bárbara y Chicacao del Departamento de Suchitepéquez, Pochuta, 
Patzún y Tecpán Guatemala del Departamento de Chimaltenango, Chichicastenango del 
Departamento de Quiché y Totonicapán. (CONAP 2007), (SEGEPLAN 2003)  
 

b. Reserva Natural Privada Pachuj 
La Reserva Natural Privada –RNP- Santo Tomás Pachuj fue inscrita ante el CONAP el 3 de junio de 
1996, bajo la Resolución No. 31-96. Políticamente, está situada en el municipio de San Lucas Tolimán, 
departamento de Sololá, dentro de la cuenca del río Madre Vieja. Asimismo, forma parte de la 
RUMCLA. La RNP Santo Tomás Pachuj, tiene una extensión aproximada de 378 has (8.22 
caballerías), distribuidas en 308 ha., de bosque natural y cultivo de café bajo sombra (70 Ha), en los 
siguientes arreglos: bajo sombra de bosque natural (25 Ha) y bajo sombra de Chalum Inga spuria (45 
ha.). (TNC, 2004 a) 
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c. Reserva Natural Privada Pampojilá y Peña Flor 
La Reserva se localiza en el municipio de San Lucas Tolimán, departamento de Sololá, entre el volcán 
Atitlán y el cerro Iquitiú, entre 1,450 metros de elevación, hasta 2,230 metros. Esta Reserva, fue 
inscrita el 31 de marzo de 1995, ante el CONAP. Se encuentra dentro del área de influencia de la 
Cuenca del Lago de Atitlán, formando parte de la RUMCLA. La extensión total está compuesta por 
dos fragmentos, siendo estos Pampojilá con 6.30 caballerías (403 manzanas, 282.1 has) y Peña Flor 
con 1.4 caballerías (90 manzanas, 63 ha). (TNC,  2004 b) 
 

d. Parque Ecológico Municipal Cerro Iquitiú 
El parque ecológico Cerro Iquitiú es un área bajo protección municipal que se encuentra en la región 
noreste del municipio de San Lucas Tolimán. Cuenta con una extensión territorial actual aproximada 
de 308.5 hectáreas, de las cuáles 280 se encuentran bajo incentivo forestal de manejo de bosques 
naturales para protección (Girón, 2008). Asimismo forma parte del sistema de Parques Regionales 
Municipales de Sololá dentro de la RUMCLA. (Girón, E. 2008a) 

 
4.5. Poblaciones más cercanas   
 
La Región Volcánica San Lucas Tolimán no cuenta con ninguna comunidad dentro de la misma, sin 
embargo existen algunas poblaciones adyacentes, entre las cuales se pueden mencionar: San Martin, 
Panimaquip, San Andrés, Colonia Pampojilá; además de la cabecera municipal de San Lucas Tolimán. 

 

V. Extensión del Área y Porción a 
Conservar  

El área total de la finca es de 2745 hectáreas (3843 manzanas = 60.04 caballerias), de las cuales se 
tiene como objetivo conservar 954.59. 
 

VI. Formas y Limites  
El polígono a conservar tiene una forma irregular en sus cuatro lados. Sus límites básicamente son 
naturales y están conformados por áreas de bosque hacia el norte, este y sur; al oeste sus límites son 
determinados por áreas de cultivos de café bajo sombra y milpa. 

 

VII.  Ubicación  
En el anexo se muestra un mapa de ubicación, así como también una tabla con las coordenadas de 
cada uno de los mojones. 

 

VIII. Datos Climáticos  
 

8.1. Precipitación  
 
La precipitación pluvial promedio varía entre 2000 a 4000 milímetros. Este parámetro climático es 
fundamental, pues define mucho las condiciones de crecimiento y dormancia de la vegetación en la 
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región. En el área se define una temporada de crecimiento donde hay abundancia de lluvias entre 
mayo y octubre. Una “canícula” o temporada de reducción relativa de lluvias que se marca entre julio 
y agosto. Finalmente la temporada durmiente o dormancia se presenta de noviembre a abril, donde 
hay reducción significativa de lluvias (Girón,  2008 a) 
 
8.2. Temperatura  
 
En el territorio de San Lucas Tolimán  están presentes dos unidades bioclimáticas: en la parte baja 
(entre 800 y 1,600 metros sobre el nivel del mar), el Bosque Muy Húmedo Subtropical Cálido –
BMHSC-, y en la parte alta (entre 1,500 y 2,400 msnm), el Bosque Húmedo Montano Bajo 
Subtropical –BHMBS-.  En la parte baja en las alturas de 800 a 1,200 metros las temperaturas oscilan 
entre los 24 y 30 oC y en las alturas de 1,200 a 1,600 metros se mantiene entre 18 y 24 oC. La 
temporada lluviosa se caracteriza, especialmente por presentar temperaturas mínimas arriba de 10 ºC. 
 
8.3. Viento Predominante 
 
Entre los meses de noviembre a febrero, donde ocurren las temperaturas mas frías, el viento 
predominante es del Norte, que localmente le llaman “Nortes”. En la estación cálida existen vientos 
más estables. Por otro lado durante la época de lluvias el viento predominante es del Sur por 
influencia del Océano Pacifico.  (Girón, E. 2008 a) 
 

IX. DATOS FÍSICOS 
 

9.1. Suelo  
En el área, los suelos son de color pardo, profundos a moderadamente profundos, con subsuelos 
rocosos, livianos y moderadamente bien drenados. Los mismos se caracterizan por ser de textura 
franca a franco arenoso, gravoso con profundidades  entre 50 a 100 cms.  (Consejo de Desarrollo 
Departamental 2008) 

 
9.2. Altura (msnm) 
 
La región Volcánica San Lucas Tolimán, que está compuesta por los volcanes Tolimán y  Atitlán, 
cuenta con alturas de  3,537 msnm en Atitlán; y Tolimán con 3,150 msnm respectivamente. 
(SEGEPLAN 2003)  
   
9.3. Topografía 
  
El territorio de  San Lucas Tolimán corresponde a las tierras altas volcánicas, con variedad de 
montañas, colinas, y conos. Las pendientes  en la parte baja oscilan alrededor de  0% a 5%, hasta de 
32% a 45% en las partes más altas.  (http://www.inforpressca.com/slTolimán/ubicacion.php) 
 
9.4. Geomorfología 
 
La región del lago de Atitlán tiene una larga historia volcánica. Su rasgo dominante es un volcanismo 
que a través de su historia generó edificios volcánicos y varias calderas. Estos eventos dictan el 
entorno geográfico actual y la configuración de las cuencas hidrográficas. El actual lago de Atitlán y su 
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entorno volcánico se han formado en tiempo geológicamente reciente dentro del período del último 
ciclo volcánico que ha estado en proceso en los últimos ciento cincuenta mil años. En ese sentido la 
cuenca del lago de Atitlán pertenece a la región fisiográfica denominada Tierras Altas Volcánicas. 
(CONAP 2007) 

 
Con el transcurso de los milenios, en la caldera de Atitlán III se formaron varios conos volcánicos 
dentro de la depresión original, donde comparten el espacio disponible con el Lago de Atitlán. 
Conforme a Rose et al. (1987), el primer volcán en iniciar su formación fue el San Pedro. 
Posteriormente, surgieron en el borde sur, el volcán Atitlán; y ligeramente al norte el volcán Tolimán. 
Finalmente, casi al centro de la caldera, surgió en los últimos milenios el domo Cerro de Oro, que es 
el más reciente y el de menor tamaño. 
 
En los últimos quinientos años, sólo el volcán de Atitlán ha estado activo con erupciones reportadas 
poco antes de la venida de los españoles (Memorial de Santiago Atitlán). Otros autores reportan 
erupciones en 1717 a 1721 (Jiménez), en 1826, 1827 y el 3 de mayo de 1853 (Sapper, 1925). Sapper 
pone en duda los informes de actividad en los años 1830 y en 1856. (CONAP 2007) 
 
La zona occidental del municipio de San Lucas Tolimán, se sitúa sobre las faldas de los volcanes 
Tolimán y Atitlán, por lo tanto, desde el punto de vista geológico, el área se sitúa sobre coladas de 
lavas viscosas de tipo andesítico. Estas coladas tienden a fracturarse, dando lugar a depósitos formados 
por fragmentos de rocas andesíticas, de gran tamaño. La zona oriental del municipio se sitúa en las 
laderas de la caldera Atitlán III, se encuentra conformada por tobas dacíticas en la parte baja y media 
de dichas laderas, así como materiales pomáceos en la parte alta de las misma. 
 
Por último, en la zona central se ubica el fondo de valle entre ambas zonas, donde se sitúa la cabecera 
municipal, conformada por materiales coluviales y aluviales, procedentes de la erosión de las laderas 
cercanas, así como materiales lacustres. Desde el punto de vista geomorfológico, la zona oriental y 
occidental del municipio se encuentra formada por laderas de alta pendiente, sin embargo la zona 
central, se ubica sobre una superficie aluvial de menor pendiente. (Hernández, Núñez,  2010) 

 
En las laderas que rodean la cabecera municipal, principalmente en la zona oriental, el tipo de material 
que conforma el área, las infraestructuras construidas en la parte alta, junto con las elevadas 
pendientes del lugar, constituyen los factores condicionantes de deslizamientos que, con el paso del 
tiempo, han conducido a la inestabilidad las laderas que rodean la cabecera. 
 
Las laderas se encuentran formadas por tobas dacíticas fracturadas, de alta cohesión y dureza, en la 
parte media y baja de las laderas, así como materiales pomáceos, de baja coherencia, en la parte alta. 
Por lo tanto, en la parte alta de dichas laderas se origina la superficie de ruptura de los deslizamientos, 
ya que el material pomáceo, posee una mayor porosidad y, por lo tanto, se satura en agua 
aumentando su peso y deslizando sobre la formación tobacea subyacente (menos permeable) 
arrastrando grandes fragmentos de estos materiales fracturados. (Hernández, Núñez,  2010) 

 
El volcán Tolimán se considera uno de los siete focos eruptivos del período Cuaternario presentes en 
el Departamento de Sololá, el cual se caracteriza por una petrografía de andesita piroxénica porfirítica 
y poseer un cono gemelo grande (Bohnenberger 1969) En la región norte del mismo se ha 
desarrollado un domo volcánico de andesita piroxénica (el actual cerro de Oro) y en la región sur se 
une a las faldas del volcán Atitlán, formado de andesita piroxénica y con un cono grande 
(Bohnenberger 1969). Estas condiciones geológicas conforman un terreno complejo e integrado 
geográficamente. (Girón, E. 2008 a)  
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9.5. Cuerpos de agua  
 
Al encontrarse el área de estudio sobre laderas de alta pendiente en los volcanes Tolimán y Atitlán, la 
zona se encuentra conformada por abundantes cauces o quebradas, que drenan desde la parte alta, 
hasta la zona central del valle, donde se sitúa la cabecera municipal de San Lucas Tolimán. Se trata de 
cauces torrenciales, de carácter estacional, formados por cuencas pequeñas con un alto desnivel, por 
lo que el tiempo de concentración (tiempo desde que una gota de agua entra en la parte más distal 
de la cuenca, hasta que sale de la misma) es muy pequeño, lo que provoca una muy alta velocidad del 
flujo, que al final provocan graves daños en la parte baja de la cuenta, donde se encuentra numerosas 
viviendas, como es el caso de la finca Pampojilá. (Hernández M., Núñez, L, 2010) 
 
Por lo tanto, la fuerza con la que discurre el agua en dichas quebradas, es muy alta, lo que provoca el 
arranque y arrastre de grandes fragmentos de roca, que provocan graves daños en la parte baja de la 
cuenca, donde son depositados. Por otro lado, la cabecera municipal se encuentra ubicada sobre un 
fondo de valle, de muy baja pendiente, por lo que el agua tiende a acumularse en zonas 
topográficamente más bajas. (Hernández M., Núñez, L, 2010) 
 
El municipio de San Lucas Tolimán, cuenta con acceso a una bahía de lago de Atitlán, denominada 
Bahía de San Lucas Tolimán, la cual abarca desde Tzan Petey, el Molino hasta Yacht Club. (CONAP 
2007) 

 
X. Datos del Habitat 

 
10.1. Ubicación bio geográfica  
 
La región de la Cadena Volcánica de Atitlán se ubica dentro de una eco región denominada Bosques 
Húmedos de la Sierra Madre. Se extiende a lo largo del país desde el Departamento de San Marcos 
hasta el Departamento de Jutiapa. Se considera que Guatemala mantiene los ecosistemas y bosques 
de este tipo mejor conservados de la región mesoamericana, por lo que desde hace algunos años se 
han desarrollado acciones para su conservación a nivel regional de los Volcanes de la cuenca del lago 
de Atitlán y sus alrededores. (CONAP 2007) 

 
En la Cuenca del Lago de Atitlán y sus alrededores, recientemente se han identificado cuatro tipos de 
bosque para la cuenca del Lago de Atitlán y sus alrededores: Bosques Latifoliados (localizados al sur 
de la cuenca), Bosques Mixtos (localizados en la región media y hacia el norte de la cuenca), Bosques 
de Coníferas (localizados en la región norte de la cuenca) Bosques Secos o Asociación Xérica 
(localizado en la franja paralela a la orilla del lago de Atitlán). 

 
Los bosques latifoliados son los más extensos de los que ocurren en el área, y se dan en áreas de 
difícil acceso, por lo cual se mantienen relativamente bien conservados y conectados entre sí. Los 
otros tipos de bosque están más aislados y tienen una mayor presión para su desarrollo natural. 

 
10.2. Zonas de vida y asociaciones vegetales que contiene 
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Dentro de la RUMCLA se encuentran tres tipos de zona de vida: Remanentes del Bosque Pluvial 
Montano Bajo Subtropical (bosque nuboso) en elevaciones de 2,300 a 2,600 metros, Bosque 
Húmedo Montano Bajo Subtropical a elevaciones mayores de 2600, metros, Bosque Muy Húmedo 
Subtropical (Cálido) en las elevaciones menores. (Las zonas de vida tienen sustento en el trabajo de 
Holdridge y su aplicación por parte de René de la Cruz).  (TNC,  2004 b) 
 
Por otro lado dentro del área de San Lucas Tolimán, se tienen registros de la presencia de dos zonas 
de vida, de igual forma basados en el sistema Holdrige: el Bosque Muy Húmedo Subtropical Cálido 
(entre 800 a 1,600 metros sobre el nivel del mar) y el Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical 
(entre 1,500 a 2,400 metros sobre el nivel del mar). Girón, E. 2008a 
 
Dentro de las asociaciones vegetales que contiene el área se encuentra: a) Bosques Mixtos (latifoliado 
y coníferas); b) Bosques latifoliados (pluvial y nuboso); y c) Bosques de coníferas. El bosque latifoliado 
se encuentra en las faldas medias de los conos volcánicos y la franja de la bocacosta. (CONAP 2007) 
 
 
 
 
 

a. Bosques latifoliados 
Son los bosques de hoja ancha característicos de la cadena volcánica de Guatemala y la región de la 
boca costa. Por recibir vientos provenientes del Océano Pacífico, estos bosques se caracterizan por 
ser muy húmedos y de vegetación densa. Su alta humedad y nubosidad permiten la presencia de gran 
cantidad de helechos, orquídeas, bromelias, lianas y un sotobosque bastante diverso. Existen 
básicamente dos tipos de bosque latifoliado. El primero lo constituyen las selvas muy húmedas, 
húmedas y secas tropicales de la boca costa y planicies de la costa sur. El segundo lo constituyen las 
selvas montanas pluviales denominadas bosques nubosos. Este tipo de vegetación se extiende por 
toda la parte sur de la RUMCLA abarcando los bosques de los volcanes San Pedro, Tolimán y Atitlán, 
de los cerros Pak’isís, Ajaw, Panan y Cabeza de Burro al suroeste y del Cerro Iquitiú y otros bosques 
de la cuenca del Madre Vieja al sureste. (CONAP 2007) 
 
En el norte de su extensión, este bosque se encuentra restringido a la parte media y baja del volcán 
Atitlán, los conos volcánicos de Tolimán y San Pedro y al sur en los cerros Cabeza de Burro, Paquisís 
y Paculam, los cañones de los ríos Madre Vieja y Nahualate. En la ladera norte del volcán Atitlán, esta 
comunidad se le encuentra desde 2700 msnm hasta 3100 msnm. En Tolimán y San Pedro mantiene el 
mismo rango de altitud, sólo que en ambos casos se asocia a bosque mixto (latifoliado y coníferas). En 
la ladera sur del volcán Atitlán y los cerros ya mencionados, el bosque latifoliado puede descender 
hasta 1200 msnm en algunas áreas. (CONAP 2007) 
 
Los límites del sur generalmente están determinados por las plantaciones de café o quina. Según 
Holdridge este bosque representa el Bosque Pluvial Montano Bajo Tropical y Bosque Muy Húmedo 
Pre Montano Tropical. Estos bosques contienen especies de flora importantes para el área como el 
género Persea sp (aguacate) y Ocotea sp (canoj).  Se encuentran varias otras especies de importancia 
como el Chico Manilkara achras, Mezcal, Canoj Nectandra sp, Guachipilín Diphisa rubinioides, 
Chicharro Quercus sp, albaricoque, jocote de pavo, y otras especies como helechos arborescentes y 
raíces como chipes Cyathea sp, pacaya Chamaedoreas sp, heliconeas, orquídeas y muchas otras  
(CONAP 2007). 
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Estos bosques se encuentran en buen estado de conservación y forman la cobertura de bosque más 
extensa y menos fragmentadas del área de conservación. Este bosque ha permanecido relativamente 
poco intervenido, probablemente debido a razones de carácter cultural, en donde la población 
especialmente indígena tiene lazos mágico religiosos con los volcanes. Las fincas no han habilitado más 
tierras para el cultivo de café debido a los límites de altitud para este cultivo, las pendientes mayores 
de 50% y la alta humedad. (CONAP 2007) 
 

b. Bosques de pino – encino de Centroamérica 
Esta eco región abarca una extensión territorial de 104,735.95 km² que incluye a Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua; la cual se caracteriza por ser una región con endemismos de 
especies de las familias Ericaceae, Fagaceae, Orchidaceae, Gimnospermas (Pinaceae), Bromeliaceae y 
Magnoliaceae. Asimismo contiene bosques enanos y nubosos poco estudiados (Bermúdez y Sánchez 
ed. 2000) 
 
El hábitat se encuentra muy alterado, principalmente por la deforestación. Muchos campos agrícolas 
abarcan una gran parte de la eco región, y los bosques, por lo tanto, son sometidos a extracción de 
madera, leña y quemas agrícolas e incendios forestales sin control (Bermúdez y Sánchez ed. 2000, 
INAB 2001) (Girón,  2008 a) 
 

c. Bosques montanos de Centroamérica 
Esta eco región abarca 8,591.33 km² de territorio localizado en Guatemala, Honduras y El Salvador. 
Se caracteriza por su distribución en parches, debido a que se encuentran asociados a los conos 
volcánicos. Esta zona se caracteriza por presentar alto grado de especies endémicas y asociaciones de 
flora como abies,  pinus,  cupressus, alnus sp., cornus disciflora, buddleia megalocephala, chirantodendrum 
pentadactylon. Una característica identificada es que estos sitios poseen microambientes únicos y 
característicos que no se repiten entre sí (Bermúdez y Sánchez ed. 2000). Algunas de las especies 
dominantes corresponden a las familias lauraceae, betulaceae, ericaceae, meliaceae, moraceae y 
tiliaceae. El sotobosque está compuesto por pequeñas palmas, helechos arborescentes, bambúes, 
aráceas terrestres y begonias. 
 
Generalmente poseen una gruesa capa de humus (Sánchez y Bermúdez ed 2000). Aparentemente la 
principal amenaza es la fragmentación del ecosistema, dado el confinamiento en los conos volcánicos. 
Asimismo la extracción de leña y actividades agropecuarias han influido en la calidad del mismo. 
(Girón, E. 2008 a) 
 
10.3. Flora 

10.3.1. Característica del área 
 

Las especies vegetales más características del municipio asociadas al bosque seco y al sistema 
productivo de café bajo sombra y que se preservan en número elevado hasta la fecha, son el aguacate 
(persea sp.), amate (ficus sp), palo de jiote, guachipilín y gravilea. www.inforpressca.com/slTolimán/f. 
Por otro lado, existen otras asociadas mas al bosque mixto entre las cuales se pueden mencionar: 
pino (Pinus sp), ilamo (Alnus sp), tomatillo, zapotillo, mano de león, canak, palo colorado, duraznillo, 
chalí (palo blanco), tabaquillo, cajete, taxiscobo, encino (Quercus sp.), etc. 
 
Con base al análisis e interpretación de las orto fotos de 2006 para la región del volcán Tolimán,  se 
proponen 11 comunidades vegetales presentes en la región alta del volcán Tolimán en el rango de 
2,500 a 3,200 msnm. (Girón, E. 2008 a) 
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Dentro del volcán Tolimán existe presencia de especies endémicas como Lupinus montanus y 
Cerastium guatemalensis, así como especies de distribución restringida como Oenothera multicaulis, 
Cestrum regelii, Centaurium rosans y Potentilla heterosepala (Dix et. al. Ed 2003). Dentro de la lista Roja 
de Flora de CONAP, se mencionan a Senecio acutangulus (Bertol) Hemsl., Castilleja tapeinoclada Loes, 
una especie del género Arenaria, varias del género Rubus y varias especies del género Muhlenbergia 
(pajón)  bajo categoría 2; las cuáles se definen como especies de distribución restringida a un solo tipo 
de hábitat. Phoebe salvinii Mez (Lundell) (aguacatillo) y Monstera spp se encuentran bajo categoría 3 las 
cuáles se describen como especies que no se encuentran actualmente en peligro de extinción pero 
podrían llegar a estarlo si no se regula su aprovechamiento (Girón, E. 2008 a).  
 
 
La mayoría de especies endémicas que podrían tener algún riesgo para su conservación a largo plazo 
corresponden al estrato arbustivo, herbáceo y epífito. Por lo tanto el promover estudios sobre la 
fenología y los factores ecológicos y antrópicos fundamentales que limitan o promueven la 
permanencia de dichas especies es muy importante, especialmente aquellas especies que son clave 
para los ecosistemas. (Girón, E. 2008 a) 
 

10.3.2. Importancia económica 
Las especies de flora por lo general no representan ninguna importancia económica per se para la 
población de San Lucas Tolimán, excepto las plantas medicinales como: taray, apazote, ruda, buganvilia 
te de limón, salva santa, eucalipto y palo de nance, entre otras, mismas que se encuentran de forma 
silvestre en el bosque y otras que se cultivan en los patios de las casas. En ese sentido existe una 
relativa importancia económica ya que para el alivio de algunas afecciones respiratorias como 
estomacales son utilizadas y por lo tanto no repercute en algún gasto económico. 
 
10.4. Fauna 

10.4.1. Característica del área 
 

En cuanto a fauna, las especies más comunes, que viven en los bosques del municipio, especialmente 
en las faldas y conos de los volcanes, son el jaguar (Phantera onca), puma (Felis concolor), trigrillo (Felis 
weidi)i, coche de monte (Tayassu tajacu), venado cola blanca (Odoicoleus virginianus), witzitzil (Masama 
americana), coyote (Canis latrans), tepescuintle (Agouti paca) puercoespín (Coendou sp), armadillo 
(Dasypus novemcinctus), micoleón (Potos flavus), ardilla (Sciurus spp.), conejo (Sylvilagus spp), pizote 
(Nasua narica), mapache (Procyon lotor), comadreja, cabeza de viejo (Eira barba), tejón (Galictis vittata), 
zorrillo (Conepatus semistriatus) y cotuza (Dasyprocta punctata). Existe también variedad de aves, entre 
ellas el pavo de cacho (Oreophasis derbianus), cojolita (Penelope purpurascens), cayaya (Penelopina 
nigra), chacha (Ortalis vetula),  pavo real, pajuil (Penelopina nigra),  quetzal pequeño (Pharamacrus sp), 
tucán verde, y palomas como la torcaza, cachajina, cantora y otras. La mayoría de estas especies está 
en peligro de extinción en la región. www.inforpressca.com/slTolimán/f 
 

10.4.2. Importancia económica 
 

Dentro del municipio de San Lucas Tolimán, el uso principal que se les da a los animales cazados es 
para comer (79%), luego se reportan otros usos como venta (3%) y adornos (3%).  (Castellanos, et al. 
2002) 

 
10.5. Otros rasgos naturales de interés 



  12

 
El pavo de cacho (Oreophasis derbianus) es una especie endémica al sureste de México y centro-oeste 
de Guatemala, y se le considera en peligro critico de extinción debido a la enorme pérdida y 
fragmentación del bosque nuboso (latifoliado y mixto) en que habita, y a la intensa cacería a la que ha 
sido sometido. El área de la región volcánica Tolimán y Atitlán es hábitat de dicha especie por lo que 
es imperante crear condiciones para su conservación y protección. Además la especie se ha 
considerado como un elemento de conservación en el Plan Maestro de la RUMCLA, habiendo 
esfuerzos de investigación, aviturismo y protección de su hábitat. Dicha especies se encuentra en la 
lista 2 del CONAP y en el apéndice I de CITES. 

 
10.6. Rasgos culturales de interés 
 
La cuenca del lago de Atitlán constituye una de las regiones con mayor diversidad cultural en 
Mesoamérica. A pesar de las vicisitudes de la historia, la cuenca es hoy en día un ente integrador de 
los diferentes grupos y poblados que residen en ella. Está poblada por tres de los más importantes 
grupos étnicos del área maya: Tz’utujil, Kaqchikel y K’iche’. Los tres hablan idiomas del mismo nombre 
que su grupo, derivadas todas del ramal K’iche’. (CONAP 2007) 
 
Específicamente en San Lucas Tolimán habita el grupo lingüístico Kaqchikel, el cual  es el segundo más 
grande de Guatemala y el tercero más extenso, ocupando totalmente los Departamentos de 
Chimaltenango y Sacatepéquez, y algunas partes de Guatemala, Escuintla y Suchitepéquez. En el 
Departamento de Sololá, se ubican en el noroeste, norte, noreste, este y sureste de la cuenca del lago 
de Atitlán. 
 
Debido a las características de los poblados de habla Kaqchikel que se encuentran dentro de la 
cuenca del lago de Atitlán, se les ha clasificado en dos grupos; el primero es el llamado Kaqchikel 
Oriental y corresponde a los municipios de Panajachel, San Andrés Semetabaj, Santa Catarina Palopó, 
San Antonio Palopó y San Lucas Tolimán. El criterio que se ha utilizado para unificar a estos cinco 
municipios kaqchikeles y distinguirlos de los demás, ha sido las relaciones que mantienen con la región 
oriental de la cuenca; es decir, con los municipios colindantes del vecino departamento de 
Chimaltenango, así como con la región boca costa de ese mismo departamento. (CONAP 2007).  
 
10.7. Sitios arqueológicos  
 
Los sitios arqueológicos Mayas es un  elemento que incluye todos los sitios arqueológicos de las 
diferentes zonas dentro de la RUMCLA: zona tz’utujil al sur del lago, zona kaqchikel al norte del lago y 
zona de la boca costa. Además incluye los sitios arqueológicos subacuáticos dentro del lago. 

 
Se sabe que el área de Atitlán, principalmente el área sur del lago, ha tenido una ocupación desde el 
periodo Preclásico, hasta el Postclásico y el período de Pre-conquista. Los estudios arqueológicos del 
área han sido escasos, y para la mayoría de los casos se cuenta con descripciones generales de los 
sitios donde se han encontrado vestigios arqueológicos, sin haberse realizado excavaciones, a 
excepción de los estudios de Samuel Lothrop, quien realizó estudios y excavaciones en varios sitios. 
La mayor parte de las ruinas se encuentran en el área entre Tolimán y Atitlán, pareciendo ser un solo 
asentamiento con vestigios arqueológicos de paredes antiguas, terrazas, calzadas y desechos de 
cerámica y obsidiana. 
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Luego en el siglo XX, C. Luna (1910) indica haber encontrado vestigios en Santiago Atitlán, San Pedro 
La Laguna, San Andrés Semetabaj, San Lucas Tolimán y Santa Catarina Palopó. Buena parte de las 
descripciones se centran en el sitio de Chuitinamit en Santiago Atitlán, (que en idioma Tz’utujil 
significa pequeño pueblo), que es considerado como uno de los sitios de mayor importancia en la 
zona, con una ubicación estratégica que funcionaba como una fortaleza amurallada. 
 
Posteriormente Orellana (1984) realiza reconocimientos arqueológicos entre San Lucas Tolimán y 
San Juan La Laguna. De estas descripciones, se establece que la parte más poblada fue la parte 
suroeste del lago, en sitios ubicados cerca o a orillas del lago, sobre mesetas rocosas y durante el 
Postclásico Tardío, en lugares fortificados o en la cima de las montañas. Recientemente se han 
realizado estudios de arqueología sub-acuática en sitios ubicados entre San Lucas Tolimán y Santiago 
Atitlán (Barrientos y Benítez 1997, y Benítez y Samayoa 2000, en UVG, 2003), en los cuales se da a 
conocer restos de grupos habitacionales y posiblemente una estructura con funciones político-
administrativas y varios monumentos tallados. Los estudios continúan y los hallazgos recientes fueron 
presentados por Benítez en el Simposio de Arqueología del 2002. 
 
Adicionalmente la Universidad del Valle de Guatemala en conjunto con la Universidad de Texas A /& 
M continúan realizando reconocimientos y estudios en varios sitios al norte y oeste del lago como: en 
San Pedro La Laguna, San Juan La Laguna, Santa Cruz y San José Chacayá. (CONAP 2007) 
 
En el área de San Lucas Tolimán, la Reserva Natural Privada Pampojilá guarda una infraestructura 
republicana de gran majestuosidad, destacándose la casa patronal de la misma.  Por otro lado existe 
otro sitio propiedad del señor Roberto Pullin el cual se llama Tzanguacal, Cerro de Oro,  ubicándose 
entre Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán. (CONAP 2007).  
 
Así mismo a medio kilometro al este de San Lucas Tolimán en la carretera que conduce a San Pedro 
La Laguna existe un sitio llamado Paxan; y el sitio Cerro Iquitiú el cual se encuentra a seis kilómetros 
en la carretera que conduce a Godínez. Según conversación personal con el señor Lucas Gómez Cúc 
de la comunidad de San Martín, también existe un sitio llamado Mesa Maya ubicado en la comunidad 
de Tamalaj, el cual utilizan sacerdotes Mayas para realizar ceremonias en determinados días festivos o 
especiales cada año. 

 

XI. Aspectos Socioeconómicos del 
Área 

 
11.1. Accesibilidad al área 
 
El municipio de San Lucas Tolimán está situado en el occidente de la República de Guatemala, en el 
departamento de Sololá, a una distancia de la ciudad capital de 153 km por el altiplano (vía 
Chimaltenango y Godínez), o de 155 km por la Boca Costa (vía Escuintla y Cocales).  
 
San Lucas se encuentra dentro de la cuenca del Lago de Atitlán y tiene una superficie de 116 
kilómetros cuadrados, equivalente al 10.93% del territorio total del departamento. Su altitud oscila 
entre los 800 metros sobre el nivel del mar, en la parte sur (fronteriza con el departamento de 
Suchitepéquez) y los 3,537 msnm, en la cumbre del volcán Atitlán (punto más alto del departamento, 
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que marca el límite entre San Lucas y el municipio vecino de Santiago Atitlán. La cabecera municipal 
se encuentra a 1,591 metros de altura, casi a orillas del lago de Atitlán.  
 
Sus colindancias son las siguientes:  

• Al Norte: con el Lago de Atitlán y San Antonio Palopó (Departamento de Sololá)  
• Al Este: con Pochuta y Patzún (Departamento de Chimaltenango)  
• Al Sur: con Patulul (Departamento de Suchitepéquez)  
• Al oeste: con Santiago Atitlán (Departamento de Sololá)  
www.inforpressca.com/slTolimán/f 

 
Para llegar a la Región Volcánica San Lucas Tolimán se puede elegir entre una de estas dos rutas:  
 
a). Por la Costa Sur: esta es la forma más recomendable de subir. Debe tomar la ruta hacia 
Escuintla y continuar el trayecto hasta llegar al cruce de la aldea Cocales en el kilómetro 113. Ahí 
debe cruzar hacia Patulul y seguir hasta el municipio de San Lucas Tolimán. Cuatro kilómetros 
aproximadamente antes de llegar a esta población se encuentra la finca Pampojilá. Luego se inicia el 
trayecto a pie y se dobla en dirección hacia la horqueta existente entre el volcán Tolimán  y el 
volcán Atitlán.. 
 
b). Por el occidente: otra forma es tomar la carretera Interamericana hacia el occidente y 
dirigirse hacia el cruce a Panajachel. En el kilómetro 117 se cruza a la izquierda hacia la aldea de 
Godínez para continuar el trayecto hacia San Lucas Tolimán. Siempre, buscando el trayecto hacia la 
finca Pampojilá. El volcán Tolimán comparado con el volcán de Atitlán también es bastante alto. Sus 
laderas son empinadas y la caminata hacia la cumbre es agotadora. Tiene grandes barrancas, una 
selva cerrada y bastante bosque.  

 
11.2. Comunidades dentro del área  
 
Dentro del área a conservar no se cuenta con ningún asentamiento humano. 
 
11.3. Grupos étnicos 
 
Sololá es uno de los departamentos de la República con mayor población indígena, su porcentaje es 
del 96.44%, que se considera alta, si se compara con el índice del país que es del 41.03%. En el 
departamento, se identifican tres grupos étnicos predominantes: Kaqchikel, K´iché y Tz´utujil.  
 
El 89% de la población de San Lucas Tolimán (20,050 habitantes aproximadamente) pertenece a la 
etnia maya Kaqchikel (ligeramente por debajo del promedio departamental de población indígena), y 
viven  tanto en el área urbana como en las comunidades rurales. El 11% restante es población ladina 
o mestiza, que radica principalmente en el casco urbano. www.inforpressca.com/slTolimán/f, 
(SEGEPLAN 2003)  
 
11.4. Uso actual de la tierra y tecnología empleada  
 
La actividad ampliamente predominante en San Lucas Tolimán es la agricultura. Según investigación de 
campo del Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos -CENDEP- en 1,998 en la Cabecera 
Municipal, el 42% de las familias se sostienen económicamente de la agricultura, el 23.3% como 
pequeño y mediano agricultor y el 20.9% como jornaleros que ofrecen su mano de obra barata en la 
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producción agrícola, combinando sus ingresos en monetarios y/o en especie. Además complementan 
sus ingresos con otras actividades como son la crianza de animales y la artesanía. 
www.inforpressca.com/slTolimán/f 
 
En el municipio predominan los monocultivos, especialmente de café bajo sombra, así como de 
granos básicos maíz y frijol, además se cultivan en pequeña escala los frutos como el aguacate, tomate, 
güisquil, jocote y chile pimiento. En el municipio existe una diversidad de cultivos, terrenos adecuados, 
mano de obra suficiente, pero se carece de fuentes de agua.  
 
La tecnificación de la agricultura en San Lucas Tolimán ha ido aumentando, principalmente en el uso 
de insumos agrícolas en todos los centros poblados, en donde el 90% los utilizan para control de 
plagas. La única infraestructura agrícola disponible en el municipio son cinco beneficios de café, los 
cuales convierten el café cereza en pergamino, lo cual mejora su comercialización; los beneficios son 
propiedad de la Cooperativa San Lucas, actualmente es manejado por la asociación de caficultores, 
uno en la comunidad El Porvenir y tres privados en la Finca Santa Teresa, Finca Pampojilá y Finca 
Santa Alicia, los cuales también ofrecen sus servicios a otros productores. En cuanto a otro tipo de 
infraestructura como pueden ser mini riego o centros de acopio no existen en el municipio a pesar de 
su gran potencial para la diversificación de cultivos y la comercialización de productos agrícolas.  
 
El 54% de los pequeños agricultores se dedican a la producción del maíz y frijol para autoconsumo, el 
resto lo venden en pequeñas proporciones o parte de lo almacenado cuando necesitan un ingreso 
monetario. Las frutas son vendidas por los productores en el mercado local. El café es el único 
producto que comercializan en mayor escala por medio de intermediarios los cuales son los que 
determinan los precios y obtienen mayores ganancias. El auge de la venta de este producto se 
produjo entre 1,996 y 1,998 que alcanzó a Q200.00 el quintal de cereza, a partir de 1,999 los precios 
bajaron paulatinamente, en el 2,001 bajó a Q40.00, es decir cinco veces menos que tres años antes. 
Este influyó negativamente en la economía de los sanluqueños por ser el único producto que les 
provee ingresos monetarios.  
 
La altura donde está asentada la zona de producción de café de Atitlán está comprendida entre los 
600 msnm., (en la boca costa) hasta los 1,800 msnm. La mayoría de estos cafés son estrictamente 
duros y en la parte más baja (Municipio de San Lucas Tolimán), hacia la pendiente del Pacífico, se 
encuentran los tipos “Duro” (Hard Bean). El café Atitlán es muy apreciado en el mercado 
internacional por su calidad y dureza. (CONAP 2007) 
 
En aspectos pecuarios, la mayoría de las familias cuenta con aves de corral, principalmente pollos y en 
menor medida patos y chompipes. Además, en la mayoría de comunidades se encuentran cerdos. 
Algunas comunidades han sido beneficiadas por créditos pecuarios, los cuales no siempre han sido 
acompañados de asesoría técnica por lo que su nivel de incidencia no ha sido el deseado. Es decir, la 
actividad pecuaria es un complemento de la economía familiar y no la actividad principal de las 
mismas. www.inforpressca.com/slTolimán/f 
 
El mayor uso del suelo en la Región Volcánica San Lucas Tolimán lo constituyen los bosques 
latifoliados, coníferos y mixtos, cultivos de milpa y café bajo sombra, además de arbustos que se 
encuentran más en la cima. (Girón, E. 2008 a) 

 
11.5. Uso de recursos terrestres y acuáticos  
 



  16

a. Plantas medicinales y comestibles: hay variedad de plantas medicinales y alimenticias que son 
consumidas de forma cotidiana en toda la región. Las plantas son recolectadas, las tienen sembradas y 
también son comercializadas en los mercados. El aguacate es abundante en la zona y grandes 
extensiones de árboles se encuentran tanto en fincas como pequeños terrenos de pobladores del 
área. Otras plantas de interés son el sauco (Sambucus spp), macuy (Solanum nigrescens), pitahaya, 
(Hylocereus undatus), amaranto, (Amaranthus spp), taray, apazote, ruda, buganvilia te de limón, salva 
santa, eucalipto y palo de nance. Es de hacer notar que los puestos de salud del área son escasos y la 
población en muchos casos recurre a la medicina tradicional para curar sus enfermedades. (CONAP 
2007) 
 
b. Extracción y uso de leña: el uso de los recursos para leña es muy importante en esta área. Los 
árboles preferidos para estos son las especies de encinos (Quercus spp.) pinos (Pinus sp.) y alisos 
(Alnus spp.). La presión sobre estos recursos es alta debido a que la población tradicionalmente utiliza 
leña para consumo diario en la cocina. La leña preferida por la población es de encino, porque arde 
durante más tiempo, pero su precio es el más alto entre las maderas para leña. En ese sentido la leña 
más utilizada es de gravilea, la cual se encuentra con mayor facilidad por ser sombra común del café. 
Se acostumbra “desombrar” estos árboles una vez al año después del corte de café y las ramas se 
utilizan como leña. Por otro lado también se utiliza leña de café, la cual las comunidades la aprovechan 
al realizar la poda de dicho cultivo. (CONAP 2007) 
 
c. Flores y plantas ornamentales: existe extracción de orquídeas de bosques comunales y fincas, 
las cuales son vendidas a los turistas. La extracción de pacayina como planta ornamental es una 
actividad común en la zona al sur del lago. (CONAP 2007) 
 
d. Cacería y pesca: la cacería y la pesca no se constituyen en actividades económicas de primer 
orden (como la agricultura), aunque sirven para complementar la economía familiar de subsistencia en 
la mayoría de los casos. Se ha podido identificar dos tipos de cacería, la “deportiva” y la de 
subsistencia. La primera es practicada generalmente por “ladinos” de San Lucas Tolimán, 
departamento de Sololá y Patulul y Chicacao, del departamento de Suchitepéquez. El otro tipo de 
caza es practicada por la población Maya para obtener carne, tanto para el consumo familiar, como 
para la venta local, principalmente en los mercados municipales y en los restaurantes. (CONAP 2007) 
 
11.6. Uso del agua dentro de la cuenca / micro cuencas claves  
 
El municipio de San Lucas Tolimán, se encuentra dentro de la cuenca del río Madre Vieja. La cabecera 
municipal cuenta con parte de la bahía del Lago de Atitlán, que actualmente abastece el vital liquido 
para consumo de la población, además de permitir una pequeña industria pesquera que abastece el 
mercado local. (Consejo de Desarrollo Departamental 2008) 
 
El servicio de agua entubada se brinda las 24 horas del día en todo el casco urbano y su periferia, el 
agua que se distribuye no es potable. Cuenta para su operación con un fontanero y dos ayudantes. El 
servicio tiene un costo mensual de Q10.00 por paja de agua, los cuales se cancelan en la Tesorería 
Municipal. www.inforpressca.com/slTolimán/f 
 
Por otra parte, existen tres ríos grandes en el municipio; dos determinan colindancias: el río Quixayá, 
el más grande de todos, con el municipio de Patulul, y el río Madre Vieja con los municipios de Patzún 
y Pochuta al este de San Lucas. La comunidad de Quixayá al sur del municipio, cuenta además con el 
río del mismo nombre, tres nacimientos de aguas grandes, así como pozos que abastecen a varias 
comunidades cercanas y la finca privada Miramar. Otras comunidades con recursos hídricos propios 
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son Tierra Santa, con dos nacimientos de agua, la finca Pampojilá con dos pozos de agua, y la finca 
Santo Tomás Perdido que cuenta con un río que sirve para consumo y lavado de ropa.  
 
Finalmente, en La Cumbre, lugar montañoso situado al este de la cabecera, cerca del límite con San 
Antonio Palopó, se encuentra un pozo de agua utilizado por los agricultores de la finca Santo Tomas 
Perdido y otros vecinos. (Consejo de Desarrollo Departamental 2008).  
www.inforpressca.com/slTolimán/f  
 
11.7. Proyectos de desarrollo comunal existentes  
 
Para el año 2005 se gestionaron los siguientes proyectos:  
 

a. Mejoramiento de Camino, Cantón Pachojilaj, San Lucas Tolimán 
b. Mejoramiento de Calle, Cantón Pachojilaj, San Lucas Tolimán 
c. Mejoramiento de Camino, Avenida Central, San Lucas Tolimán 
d. Mejoramiento de Camino, 5ta. Calle, Zona 1 San Lucas Tolimán 
e. Mejoramiento de Calle, Comunidad San Juan El Mirador. San Lucas Tolimán 
 

Para el año 2006 se gestionaron los siguientes proyectos: 
 

a. Mejoramiento del Parque Central San Lucas Tolimán 
b. Mejoramiento de la Playa Pública San Lucas Tolimán 
c. Construcción de la Escuela, Parcelamiento Pampojilá  

 www.inforpressca.com/slTolimán/f 
 

Una de las principales infraestructuras que tiene el municipio es la carretera asfaltada que atraviesa su 
territorio, conocida como ruta Cocales a las Trampas. Por esta ruta transitan los pobladores del 
municipio que por lo general, se dirigen por Cocales hacia la costa sur, para llegar a la ciudad capital 
(152 kilómetros de distancia) y suroccidente del país. La carretera a Godínez, siempre sobre la misma 
ruta, permite acceder a toda la parte norte del departamento de Sololá, Chimaltenango y el altiplano. 
También se puede llegar por la capital por esta vía aunque la carretera más utilizada es por la costa. 
Hay otra carretera asfaltada que llega hasta el vecino municipio de Santiago Atitlán y más allá de los 
pueblos del sur y occidente del departamento. Actualmente dicha infraestructura se encuentra en mal 
estado debido a las constantes lluvias y deslizamientos de tierra ocurridos, pero de igual forma son 
transitables. (Consejo de Desarrollo Departamental 2008) 
 

XII. Estado y Uso Actual de los 
Recursos 

 
12.1. Conservación 
 
La zona en general a declarar como área protegida se encuentra conservada, ya que la misma por su 
difícil acceso se vuelve menos vulnerable a amenazas como el avance de la frontera agrícola. Por otro 
lado la región esta propensa a incendios forestales debido al incremento de la frecuencia de estos en 
el sector, ya existen áreas agrícolas del cultivo de maíz que emplean fuego para la habilitación de 
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nuevas o mantener las existentes. Este fenómeno es menor en la falda sur del volcán Atitlán, pero en 
el volcán Tolimán especialmente el sector ubicado en San Lucas Tolimán  es mucho más propenso a 
la incidencia y frecuencia de  incendios forestales. 
 
12.2. Eco turismo 
 
El sector turístico en San Lucas Tolimán está muy poco desarrollado a pesar del gran potencial que 
posee por encontrarse en las orillas del impresionante Lago de Atitlán así como de los volcanes 
Tolimán y Atitlán, siendo este último uno de los más altos del país. En el municipio existe además el 
Parque Regional Municipal Cerro Iquitiú que posee gran biodiversidad de especies tanto de flora 
como de fauna. Junto a esto existen varios establecimientos hoteleros, hospedajes, restaurantes y 
comedores que pueden albergar a todo tipo de visitantes. En los últimos años se han desarrollado 
algunas acciones en este incipiente sector, la Municipalidad trabaja junto con el Cuerpo de Paz de 
E.U.A. para que los turistas visiten este bello Cerro a través de senderos y convertirlo en un “Parque 
Ecológico Municipal”, junto a esto el Consorcio de la Unión Europea ha formado promotores 
turísticos los cuales se han asociado para tratar de fomentar este sector, con gran potencial en el 
municipio. www.inforpressca.com/slTolimán/f 

 
 
 

12.3. Coto de caza 
 
Los sitios predilectos para la cacería son los volcanes y sus faldas, montañas, orillas de ríos y boca 
costa. La preferencia de los volcanes y sus faldas se debe a que en estos sitios se encuentran los 
animales sujetos de caza. Las comunidades bióticas mas presionadas por la cacería son, milpa/cultivos, 
guamiles, bosque ríos y arroyos. (Castellanos, et al. 2002) 
 
Los especies de animales más propicios para cazarlos son: Venado Cola Blanca, Odoicoleus virginianus 
(58%),  Cotuza, Dasyprocta punctata  Tepezcuintle, Agouti paca (50%) 4) Conejo, Sylvilagus spp. (35%) 
5) Armado, Dasypus novemcinctus (27%) 6) Coche de Monte, Tayassu tajacu (20%), palomas 
(torcasas), gato de monte o zorra (Urocyon cinéreo argenteus), mapaches (Procyon lotor), tacuacines 
(Didelphis spp.), huitzitzil (Masama americana), pizotes (Nasua narica), ardillas (Sciurus spp.), entre 
otros, los cuales se encuentran en apéndice III CITES y la lista roja de CONAP. 
 
Por otro lado se reportan aves, dentro de las cuales destacan los crácidos, particularmente el pavo de 
cacho (Oreophasis derbianus), cayayas (Penelopina nigra), pavas (Ortalis leucogastra) y cojolitas (Penelope 
purpurascens). En el lago de Atitlán también son capturadas y cazadas las gallaretas. Sin embargo no se 
cuenta con un coto de caza establecido en la región. 
 
12.4. Uso múltiple 
 
En la zona por declarar como área protegida municipal no existe un uso múltiple de la misma, más  
bien existen zonas mejor conservadas, las que se encuentran a mayor altitud, y las partes más bajas 
que se encuentran colindantes con las áreas de cultivo se caracteriza por ser un bosque secundario 
(guamil). 
 
12.5. Reforestación 
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En el área a proteger no existen superficies que estén sujetas a la reforestación, aunque en las laderas 
de la región volcánica es importante desarrollar restauración y protección de los suelos.  
 
12.6. Recuperación 
 
El área que se encuentra más baja colindante a los campos de cultivos se encuentra en recuperación, 
ya que en las mismas prevalecen guamiles o bosques secundarios, que en algún momento fueron 
intervenidos. 
 
 
 
 
 

XIII. Administración y Manejo del 
Área 

 
13.1. Personal responsable que se pretende tener en el área a ser registrada para 

conservación: 
En el corto plazo en el área se pretende contar con dos guarda recursos, además de 
conformar una Junta Directiva (Chajineles) integrada por personas que participaron en el 
proceso de Planificacion. 
 

13.2. Costo estimado anual: 
El costo estimado anual oscila alrededor de Q. 42,000.00 /año/ 2 guarda recursos, además de 
Q. 10,000.00 para equipamiento / año. El monto total será de Q. 52,000.00 
 

13.3. Persona o Entidad que asumirá los gastos de manejo del área: la entidad que asumirá los 
costos de la implementación del Plan de Manejo es la Municipalidad de San Lucas Tolimán, 
departamento de Sololá. 

 
13.4. Qué cantidad o porcentaje del 10% pretende invertir en este proyecto: 

Inicialmente Q. 66,000.00 / año para las actividades de control y otras de importancia. 
 

13.5. Indicar si existe un plan de manejo municipal:  
Para el área que se pretende declarar no existe aún un Plan de Manejo Municipal, el mismo 
está en proceso de elaboración. Sin embargo se cuenta con un Plan de Manejo para la 
Reserva Iquitiú. 
 

13.5.1. Las actividades más relevantes que se están desarrollando en el Plan Operativo de 
Trabajo por parte de la Municipalidad: 

Las actividades más relevantes que se están desarrollando dentro de la Reserva Iquitiú son: 
promoción, protección, reforestación, producción de plántulas forestales y construcción de 
senderos. 

 
13.5.2. Identificar y describir la zonificación propuesta 
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La zonificación propuesta tiene que estar coherente con la zonificación de la RUMCLA, ya que el área 
a declarar se encuentra dentro de la misma. En ese sentido el área de la Región Volcánica San Lucas 
Tolimán (volcanes Tolimán – Atitlán)  se encuentra dentro de la Zona Primitiva, la cual tiene como 
objetivos los siguientes: 
 

a. Proteger y conservar la integridad de los ecosistemas naturales y las especies endémicas de 
flora y fauna propias de la cadena volcánica de Guatemala. 

 
b. Promover el desarrollo de actividades eco turísticas controladas y de bajo impacto, que 

brinden beneficios a las comunidades que habitan alrededor de la misma. 
 

c. Proteger y conservar los lugares sagrados, debido a que reflejan la relación espiritual de la 
cultura maya con la naturaleza. 

 
d. Conservar la belleza paisajística. 

 
e. Promover la investigación científica y aplicada. 
f.  Mantener la conectividad a lo largo de la cadena volcánica de Guatemala y sus áreas aledañas. 

 
Dentro de la RUMCLA dicha zona tiene como normativa la siguiente: 
 

a. No se permite el desarrollo de actividades agrícolas o ganaderas. 
 

b. No se permite el cambio de uso del suelo. 
 

c. No se permite el establecimiento de asentamientos humanos. 
 
d. No se permite la extracción de productos forestales maderables. 
 
e. No se permite la extracción de productos forestales no maderables con fines comerciales, 

permitiéndose el uso tradicional de baja escala. 
 
f. No se permite la cacería con fines comerciales, deportivos y de subsistencia. 
 
g. No se permite la introducción de especies exóticas. 
 
h. No se permite el desarrollo de proyectos de infraestructura mayor, ya sea turística (como 

hoteles) o de comunicación (como carreteras, antenas de telecomunicación), que permitan 
un acceso masivo y una permanencia prolongada a esta zona. 

 
i. No se permite la deposición y almacenaje de ningún tipo de desecho sólido o líquido que 

contamine las fuentes de agua o el paisaje. 
 
j. No se permite la exploración y la extracción minera, ni la generación de energía geotérmica. 

Consecuentemente, no se permitirá la construcción de infraestructura para estos fines, ya sea 
para su extracción, explotación o procesamiento. 

 
k. Se prohíbe la apertura de caminos, senderos y/o brechas, salvo aquellas que se realicen con 

fines de investigación, manejo y ecoturismo, para las cuales se deberá presentar el 
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instrumento de evaluación ambiental correspondiente, dentro del marco de los planes de 
manejo, el cual deberá ser aprobado previamente por el MARN y CONAP. 

 
l. Se permite la construcción de infraestructura de bajo impacto para protección, investigación, y 

ecoturismo utilizando materiales locales, una vez estos proyectos sean autorizados por los 
consejos de administración de los parques municipales y se hayan presentado y aprobado los 
instrumentos de evaluación ambiental correspondientes, 

 
m. La investigación en la zona debe contar con autorización previa de CONAP, de acuerdo al 

reglamento específico y de acuerdo a los procedimientos establecidos entre la ARNPG y 
CONAP. 

 
n. Se permite la extracción de material genético con fines de reproducción, únicamente con 

autorización de los propietarios privados, de los consejos de administración del parque 
municipal correspondiente y de CONAP. 

 
o. Se permite la captación o canalización de nacimientos y fuentes de agua, previo estudio de 

impacto ambiental, económico y social, velando por la distribución equitativa y la integridad 
de los recursos hídricos. 

 
p. Se permite la realización de fogatas únicamente en los lugares designados por las autoridades 

de los parques municipales y reservas naturales privadas. 
 
q. Se permite el saneamiento y salvamento de áreas afectadas por plagas forestales y desastres 

naturales. 
 

XIV. Organización Comunal 
 

14.1. Existe en el Municipio algún grupo u organización que se dedique a la protección de 
los recursos naturales y el medio ambiente: 

Dentro del municipio de San Lucas Tolimán, existen grupos, asociaciones, etc, que dentro de sus 
acciones realizan actividades en beneficio de los recursos naturales y medio ambiente en general, 
siendo los siguientes: 
 

a. Coordinadoras locales para la reducción de desastres: estos comités son los encargados de 
realizar las alertas tempranas en el momento que pueda presentarse un evento. 
 

b. Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES-: estos consejos protegen los recursos 
naturales que se encuentran en su territorio 
 

c. Comité de autogestión turística de San Lucas Tolimán: promueve el turismo y la protección de 
los recursos naturales en el área. 
 

d. PATULUL-AFOTUR: Se organizaron con el ánimo de mejorar la oferta turística y ampliar la 
demanda de mercado en forma planificada y coordinada, además impulsó la conformación del 
Comité del Autogestión Turística de San Lucas Tolimán y Patulul. 
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e. El Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de América,  trabaja en la protección del Medio 
ambiente. (Consejo de Desarrollo Departamental 2008) 
 

f. Asociación Vivamos Mejor: promueve la creación y fortalecimiento en el manejo  de Parques 
Regionales Municipales en todo el departamento de Sololá 

g. Oficina de Planificación Municipal de San Lucas Tolimán –OPM-: es la responsable de la 
protección de los diferentes áreas de conservación y protección en San Lucas Tolimán 
 

h. CONAP: apoya el área de San Lucas Tolimán con un Guarda recurso, el cual tiene como 
principales atribuciones, el monitoreo biológico, protección, además realiza actividades como 
elaboración de viveros forestales. Todo en coordinación con la Municipalidad de San Lucas 
Tolimán. 

XV. Justificación de la Propuesta de 
Inscripción del Área Municipal 
en el SIGAP 

El artículo 11 de la Ley de Áreas Protegidas establece la necesidad de elaborar un Estudio Técnico 
como requisito legal previo a la declaratoria de un área protegida. El presente estudio, contiene las 
características y condiciones físicas, económicas, culturales y ambientales que prevalecen en la zona 
propuesta. La información presentada en dicho estudio, en el caso que se decretara el área protegida, 
establecerá algunos de los lineamientos más importantes a la hora de realizar el manejo.   
 
El municipio de San Lucas Tolimán se encuentra ubicado en el departamento de Sololá en las 
márgenes surorientales del Lago Atitlán. Limita al norte con el municipio de San Antonio Palopó y el 
lago Atitlán, al este con el municipio de Patzún y Pochuta, al sur con el municipio de Patulul y al oeste 
con el municipio de Santiago Atitlán. 
 
Desde un punto de vista geográfico, la zona occidental del municipio se sitúa sobre las faldas de los 
volcanes Tolimán y Atitlán, y la zona oriental se sitúa en las laderas de la caldera Atitlán III. La cabecera 
municipal se sitúa sobre el fondo de valle, entre ambas zonas. 
 
La tormenta Agatha ocurrida en el mes de mayo de 2010, provocó varios deslizamientos en el área 
urbana, provocando la muerte de seis personas, arrasando veinticuatro viviendas y numerosas áreas 
de cultivos. Del mismo modo, las fuertes precipitaciones favorecieron el flujo de materiales de gran 
tamaño, a lo largo de los cauces procedentes del volcán Tolimán y Atitlán. Uno de estos flujos de 
derrumbes, arrasó la finca Pampojilá, provocando la muerte de tres personas. 
 
Con el fin de mitigar los efectos negativos de la variabilidad climática actual, conservar áreas boscosas 
en el Municipio, mitigar los efectos variables del clima; es imprescindible  la declaración como área 
protegida de la Región Volcánica San Lucas Tolimán (volcanes Tolimán - Atitlán), ya que la misma 
además de coadyuvar a la mitigación de fenómenos naturales, es considerada una región prioritaria 
para la conservación de la biodiversidad, específicamente flora y fauna (en esta ultima resalta el Pavo 
de Cacho Oreophasis derbianus). 
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Por otro lado, la función del bosque como determinante de la vulnerabilidad ambiental es 
fundamental, ya que contribuye a la formación y la conservación de los suelos evitando la erosión y la 
reducción de riesgos de inundaciones y deslaves, desempeña un rol importante en la fijación de 
carbono, la calidad del aire, en la protección de cuencas, en la regulación del ciclo hidrológico, en la 
belleza paisajística y en la conservación de ecosistemas y la biodiversidad. 
 
Así mismo dicha región posee una impresionante belleza escénica, exuberante naturaleza y gran 
riqueza cultural que se debe en gran parte a la presencia centenaria del pueblo indígena Maya 
Kaqchikel. El área en general  es parte de fenómenos geológicos excepcionales de gran importancia 
como la caldera que ahora ocupa el cuerpo de agua del Lago de Atitlán, el volcán San Pedro, volcán 
Atitlán y volcán Tolimán; el Cerro Iquitiú en La Cuenca Media del río Madre Vieja, Cerro de Oro, 
Cerro Cabeza de Burro y Cerro Paquisís.  
 
La declaración como área protegida además se suma al establecimiento de ocho Parques Regionales 
Municipales, y en su conjunto conformaran corredores biológicos importantes para la conservación y 
protección de los recursos naturales y el manejo sostenible de la RUMCLA y los ecosistemas de la 
cadena volcánica de Guatemala. 
 

XVI. Objetivos de Conservación del 
Área  

 
16.1. Objetivos de la creación del área 

 
a. Orientar a la Municipalidad y la sociedad civil de San Lucas Tolimán en sus esfuerzos por 

lograr el desarrollo integral sostenible considerando a la Región Volcánica San Lucas Tolimán 
como un eslabón  principal. 

 
b. Propiciar la organización y participación comunitaria e institucional en la conservación y 

manejo de los recursos naturales de la Región Volcánica San Lucas Tolimán. 
 

c. Promover estrategias viables para la conservación y protección  a largo plazo de la Región 
Volcánica San Lucas Tolimán. 
 

d. Asegurar el equilibrio ecológico y la biodiversidad en la Región Volcánica San Lucas  Tolimán  
a través de la conservación, protección y manejo sostenible de los recursos naturales.  
 

e. Coadyuvar a disminuir la vulnerabilidad ambiental de San Lucas Tolimán a los eventos 
hidrometereológicos, a través del uso racional de los recursos naturales. 
 

16.2. Objetivos particulares o específicos 
 

a. Conservar la biodiversidad y los procesos ecológicos dentro del área. 
 

b. Promover el uso sostenible de sus recursos naturales para beneficio de las poblaciones 
locales, ordenando su uso para asegurar un beneficio económico para las mismas. 

 



  24

c. Mantener las funciones hidrológicas del área a fin de evitar la erosión, azolvamiento e 
inundaciones. 

 
f. Promover la investigación científica de los ecosistemas y su entorno, para su mejor 

conocimiento en beneficio de la región y el país en general. 
 

g. Proporcionar un hábitat apropiado par la conservación de la fauna silvestre del área. 
 

h. Mantener las condiciones paisajísticas, escénicas, de recreación y naturalista. 
 
 
 
 
 

XVII. Apoyo Técnico 
 
La persona que elaboró el Estudio Técnico es el M.Sc. Ingeniero Agrónomo Carlos Renaldo Bonilla 
Alarcón, Colegiado Número 1,783, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, quien se 
identifica con Cedula Número de Orden U-22 y Registro 80,522, extendida en la ciudad de Jutiapa, 
departamento de Jutiapa. 
 

XVIII. Observaciones 
 
Ninguna 
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Anexo 1.  Mapa de ubicación del área propuesta y lugares poblados 
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Anexo 2. Mapa cartográfico con sus límites naturales y medidas  
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Anexo 3. Ubicación del área a conservar con las coordenadas de cada uno de sus mojones 
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Anexo 4. Coordenadas de los mojones de la propiedad 
 

No. X Y 
1 91o 9´17.679´´ 14o 34´5.75´´ 

2 91o 11´10.243´´ 14o 34´59.488´´ 

3 91o 11´16.833´´ 14o 36´5.959´´ 

4 91o 11´21.985´´ 14o 36´48.195´´ 

5 91o 11´4.905´´ 14o 37´9.739´´ 

6 91o 10´39.365´´ 14o 37´57.324´´ 

7 91o 10´28.538´´ 14o 37´53.514´´ 

8 91o 10´25.599´´ 14o 37´45.522´´ 

9 91o 10´31.335´´ 14o 37´41.458´´ 

10 91o 10´25.658´´ 14o 37´32.917´´ 

11 91o 10´36.815´´ 14o 37´25.596´´ 

12 91o 10´20.288´´ 14o 37´11.807´´ 

13 91o 10´23.666´´ 14o 37´1.096´´ 

14 91o 10´20.529´´ 14o 36´57.507´´ 

15 91o 10´24.206´´ 14o 36´51.592´´ 

16 91o 10´29.769´´ 14o 36´42.904´´ 

17 91o 10´32.489´´ 14o 36´33.948´´ 

18 91o 10´29.583´´ 14o 36´13.108´´ 

19 91o 10´25.458´´ 14o 35´55.592´´ 

20 91o 10´20.679´´ 14o 35´42.229´´ 

 
 


