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Resumen ejecutivo 

El Plan de Manejo del Parque Naclonal San Diego y San Felipe Las Barras 
contiene para los pr6ximos 5 anos, las actividades programadas para el 
cumplimiento de las acciones claves para la gesti6n del Area. Este parque 
es administrado por el Ministerio de Media Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), que tiene presencia permanente a traves de personal tecnico y 
guarda recursos. El presente documento considera una Porci6n adicional 
denominada La Montanita (nueva porci6n como Area Natural Protegida). 

Los Planes de Manejo son documentos tecnicos aprobados por el Ministerio 
de Media Ambiente y Recursos Naturales, para el manejo de las Areas 
naturales protegidas que debe contener objetivos, normativa de uso, 
programas, gestiones administrativas, financieras y evaluaci6n del manejo. 
Este instrumento, en cuya formaci6n participan los sectores de la sociedad 
relacionas con la Areas, es el que define la categorfa de manejo de las 
mismas. 

El MARN en convenio con el Programa de Protecci6n de Bosques y Manejo 
de Cuencas de la Cornisi6n Trinacional del Plan Trifinio prepara el PLAN DE 
MANEJO para el perfodo 2016 - 2020 (en base al nuevo procedimiento 
definido par el MARN en junio de 2016). En este se adecuan las acciones 
realizadas a las nuevas tendencias en la gesti6n de los recursos naturales 
relacionadas con cambio cllmatico, estrategias y poHticas nacionales de 
media ambiente, enfoque al Plan Quinquenal de Desarrollo, estrategias 
internacionales coma marco de Sendai, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluyendo en sus ejes transversales empoderamiento e inclusion social, 
genera, gesti6n del riesgo, gobernanza territorial entre otros, y el nuevo 
procedimiento para elaborar Planes de Manejo. 

En el proceso de elaboraci6n participaron representantes de comunidades 
ubicadas en zona de amortiguamiento, Cornite Asesor Local (COAL), 
Alcaldfa Municipal de Metapan, Centro de Protecci6n para Desastres 
(CEPRODE), Policia Nacional Civil division de Media Ambiente, Fiscalfa 
General de la Republica. 

El documento de plan de manejo refleja una dinarnica de planificaci6n que 
establece las directrices de manejo y desarrollo con rnlras a la sostenibilidad 
de los recursos naturales del territorio. En su contenido incluye una linea 
base de la situaci6n actual del Parque Nacional, la estructura de plan de 
manejo resumida en sus programas, estrateglas y lfneas de acci6n, adernas 
una serie de mapas relacionados a diversas variables que son necesarias 
incluir para un manejo efectivo y eficiente. 
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Oefiniciw1es' 

AREA DE CONSERVACION (AC): s el espacio territorial que 
contiene Areas Naturales Protegidas, zonas de 
amortiguamiento, corredores biol6gicos y zonas de influencia, 
funcionando en forma integral y administrada a traves de la 
aplicaci6n def Enfoque por Ecosistemas, a fin de promover su 
desarrollo sostenible. 
AREA NATURAL PROTEGIDA (ANP): parte del territorio 
nacional de propiedad del Estado, def Municipio, de entes 
aut6nomos o de propietarios privados, legalmente establecida 
con el objeto de posibilitar la conservaci6n, el manejo 
sostenible y restauraci6n de la flora y fauna silvestre, 
recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, 
que tenga alta significaci6n por su funci6n o por sus valores 
geneticos, hist6ricos, escenicos, recreativos, arqueo16gicos y 
protectores, de tar manera que preserve el estado natural de 
las comunidades bi6ticas y los fen6menos geomorfol6gicos 
unicos, 
CATEGORIA DE MANEJO: Grado que se asigna a las Areas 
Naturales Protegidas para clasificarlas seg(m el tipo de 
gesti6n que han de recibir, el que se debe realizar de acuerdo 
al cumplimiento de los objetivos de manejo. 
CORREDOR BIOLOGICO NACIONAL: Conjunto de Areas 
naturales y zonas de interconexi6n del territorio nacional, de 
propiedad publica y privada, respetando en este caso los 
derechos del propietario a disponer sobre el uso de la tierra, 
en las cuales se promoveran actividades de manejo 
sostenible de los recursos naturales, a fin de generar bienes y 
servicios ambientales a la sociedad. 
DIVERSIDAD BIOLOGICA: Variabilidad de organismos vivos 
de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y 
marinos, otros ecosistemas acuancos y los complejos 
ecol6gicos de los que fonnan parte. Comprende la diversidad 
de genes, especies y ecosistemas. 
ECOSISTEMA: Complejo dtnamlco de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 
viviente que interactuan como una unidad funcional, mediante 
el uso de energia. 
EDUCACION AMBIENTAL: Proceso de formaci6n ambiental 
ciudadana, formal y no formal, para la toma de conciencia y el 
desarrollo de valores, conceptos y actitudes frente a la 
protecci6n, conservaci6n, restauraci6n y el uso sostenible de 
los recursos naturales y el medio ambiente. 
HABITAT: Lugar o tipo de ambiente en el que existe 
naturalmente un organismo o una poblaci6n. 
HUMEDALES: Extensiones de marismas, pantanos y 
turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de 
regimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas 
las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea 
baja no exceda de seis metros. 
LAGO: Gran masa permanente de agua depositada en 
depresiones del terreno. 
LAGUNA: Dep6sito natural de agua, generalmente dulce y de 
menores dimensiones que el Iago. 
LAVA: Magma ignea en fusion existente en el interior de la 
tierra que sale a la superficie a traves de grietas y de fisuras. 
en particular durante la erupci6n de un volcan, 
MANEJO SOSTENIBLE: Acciones politicas, legales, de 
planificaci6n, administraci6n, usos, educaci6n, interpretaci6n 

1 Ley de Areas Naturales Protegidas, Defrniciones 

de la naturaleza. investigaci6n y monitoreo que deben 
realizarse en un sitio para alcanzar su aprovechamiento 
adecuado, la permanencia de sus caracteristicas. 
satisfaciendo las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones actuales y futuras. 
PATRIMONIO NATURAL: Bienes y recursos biol6gicos y 
fisicos que se encuentran en las ecosistemas de un pais, los 
cuales son de gran valor econ6mico, social y ambiental para 
sus habitantes. 
PLAN DE MANEJO: Documento tecnico, aprobado por el 
Ministerio, para el manejo de las Areas naturales protegidas 
que debe contener objetivos, normativa de uso, programas, 
gestiones administrativas, financieras y evaluaci6n def 
manejo. Este instrumento, en cuya fonnaci�n participan los 
sectores de la sociedad relacionas con la Areas, es el que 
define la categoria de manejo de las mismas. 
PLAN OPERA TIVO: Documento basado en el Plan de 
Manejo que comprende las aspectos operatives, guia la 
ejecuci6n de programas, define metas cuantificables y 
responsabilidades, de acuerdo a los recursos financieros y 
humanos disponibles y permite evaluar la gesti6n de corto a 
mediano plazo. 
PROGRAMA DE PLAN DE MANEJO: Elemento de 
planificaci6n contenido en el Plan de Manejo de un Area 
Natural Protegida, entendiendose como el conjunto de 
instrucciones priorizadas para el desarrollo de actividades a 
corto. mediano y largo plazo, enmarcadas en el mismo. 
PROCESOS ECOLOGICOS: Rutas de interacci6n de los 
elementos que constituyen los ecosistemas naturales 
pennitiendo el equilibrio de los mismos y el funcionamiento de 
la naturaleza. 
RESTAURACION: Proceso de recuperaci6n de ecosistemas 
a su estructura y funciones originales. RESERVA DE LA 
BIOSFERA: Son Areas terrestres o marinas cuyo modelo de 
gesti6n persigue integrar hombre y naturaleza para conservar 
los recursos naturales, promover el desarrollo sostenible de 
las comunidades y apoyar la investigaci6n cientifica y la 
educaci6n ambiental a nivel nacional, regional y mundial. 
SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS: 
Conjunto de Areas Naturales Protegidas de importancia 
ecol6gica relevante, bajo regimen de protecci6n en las que a 
traves de su conservaci6n se garantiza la provision de bienes 
y servicios ambientales a la sociedad. 
ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO: Areas fragiles colindantes 
y de incidencia directa a las Areas Naturales Protegidas, 
sujetas a promoci6n de actividades amigables con las 
recursos naturales, que apoyen las objetivos de manejo y 
minimicen los impactos negativos hacia adentro y afuera de 
las rnlsrnas. 
Adaptaci6n basada en ecosistemas (Abe): La utilizaci6n de 
los componentes de la biodiversidad y los servicios 
ecoslstemlcos como parte de una estrategia general de 
adaptaci6n para ayudar a las personas a adaptarse a los 
efectos adversos del cambio cllmatico. 
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Plan de Manejo Integral 
Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras y, La Montafiita 

La primera parte del Plan de Manejo del Parque 

Nacional San Diego y San Felipe Las Barras, se 

orienta a la loentiflcacion sus recursos naturales, 

caracterizaciones bioffsicas, bioloqicas, socio 

econ6mica, aspectos culturales y orqanizacion local. 

Se realiza una descripcion contextual de los 

aspectos antes mencionados a fin de crear un 

panorama de la situaci6n actual del Parque Nacional 

y que sirve de base para el establecimiento de las 

programas de este plan de manejo. 

La ubicacion geografica de El Salvador le confiere 

beneficios climatlcos que favorecen al desarrollo de 

diversos ecosistemas que albergan una riqueza 

invaluable de biodiversidad. Estos ecosistemas 

sufren dia a dia las diferentes presiones antropicas y 

naturales que van reduciendo en extension estos 

espacios y colocando en un grado de vulnerabilidad 

la vida en ellos. 

Imagen 1. Porciones 2 y 9 del Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras. 
Fotografia: M. Quintanilla 

El garante de la seguridad y sostenibilidad de estos 

ecosistemas en el pais es el Ministerio de Media 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), seg(m la 

Ley de Areas Naturales Protegidas (LANP) articulo 

5, sin embargo, la tarea no es solo institucional, 

sino, de todos las actores clave que perciben 

beneficios directos e indirectos de estos recursos 

que son tambien responsables de su cuido, ante 

situaciones como avance de frontera agricola, 

extraccion de recursos diversos (fauna, flora, 

minerales y otros), cambio de uso de suelo 

(agricultura, ganaderia, urbanizaciones), entre las 

problernaticas que mas daiio causan. 

Para el fomento de la restauraci6n y cuido de estos 

ecosistemas, a nivel nacional e internacional se 

reconocen categorias de conservaci6n que 

contribuyen en la gestion para la sostenibilidad de 

las recursos, entre ellos se identifican 15 areas de 

conservaci6n, 115 Areas Naturales Protegidas 

(ANP), tres Reservas de Biosfera (RB), 7 Sitios 

Ramsar (SR), ademas se apuesta a la 

implementaci6n de elementos de conectividad que 

garanticen la dispersion genetica y la variabilidad de 

las especies a traves de Corredores Bio16gicos (CB) 

y enfoque para el manejo de cuencas (mas de 250 

existentes a nivel nacional). 

Las diferentes experiencias en el manejo de las 

recursos naturales han conllevado a la construccion 

de herramientas que favorezcan a traves de su 

implementaci6n a la conservaci6n y restauraci6n de 

estos ecosistemas, entre ellas leyes, reglamentos, 

estrategias, planes. Adernas, se fortalecen con 

iniciativas internacionales que fomentan la 

protecci6n de la biodiversidad, adaptaci6n al cambio 

clirnatico, apuesta por el desarrollo sostenible, entre 

otras. 

En el contexto legal, en la Carta Magna de la 

Republica de! Estado de El Salvador, su 

Constituci6n Politi ca vigente (El Salvador, 1994 ), en 



el Art. 117 establece que la protecci6n, conservaci6n 

y mejoramiento de las recursos naturales renovables 

deben ser regidos por media de una legislaci6n 

especffica. 

Para dar cumplimiento a este mandato se promulg6 

el Decreto Legislativo No 233 (El Salvador, 1998), 

Ley de Media Ambiente (Art.1 ). En el Art.5 se define, 

entre otros conceptas el de Area Natural Prategida. 

En el arnbito de esta ley en su Tltulo IX se habla de 

las Areas Protegidas y se crea el Sistema de Areas 

Naturales Protegidas quedando definidos sus 

abjetivos en las Articulos 78 y 79. En su Art.BO la 

Ley del Media Ambiente, indica la necesidad de 

contar con sus correspondientes Planes de Manejo 

que deberan haber contado previamente en su 

elabaraci6n con la participaci6n de la poblaci6n 

involucrada, pudienda delegar el Estado la gesti6n 

de estas (Art.81 ). 

Otras herramientas legales que contribuyen a la 

conservaci6n de las recurses naturales son: 

• Ley de Areas Naturales Protegidas 

• Ley de conservaclon de vida silvestre 

• Polftica Nacianal de Media Ambiente 

• Estrategia Nacional de Media Ambiente 

• Estrategia Nacional de Biodiversidad . 

• C6digo penal (Artfculos 259, 261 y 263) 

• Ley forestal 

• Plan Quinquenal de Desarrollo 

• Convenci6n sabre el Comercio Internacional 
sabre Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestre (CITES), 

• Convenci6n Ramsar sabre las Humedales 
de lmpartancia Internacional. 

• Objetivos de Desarrollo Sustentable 

A. Generalidades 

El Ministeria de Media Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) tiene presencia permanente en el 

PNSD y cuenta con un recurso humano 

administrativo, cinco guarda recursos, dos vigilantes 

y un recurso para mantenimiento y limpieza. 

Ademas, cuenta con instalaciones para la atenci6n 

de visitantes, oficina administrativa, area de 

comedor cocina, dos torres de vigilancia, pluma de 

control de acceso, entre otros. 

Imagen 2. Guarda recurses realizan actividades de vigilancia. 
Fotografia: M. Quintanilla 

• 
• 

• 

Convenio sabre la Diversidad Biol6gica, 

Protocolo de Cartagena sabre Seguridad de 
la Biotecnologia, 

Protocolo de Nagoya, 

Ubicaci6n y jurisdicci6n municipal 

El Parque Nacional se ubica al Noroeste de El 

Salvador cerca de los limites con Honduras y 
Guatemala en el municipio de Metapan, 

departamento de Santa Ana, en las coordenadas 

14° 10', 14° 20' Latitud Norte y 89° 20', 89° 40' 

recursos: 

En el ambito internacional se han suscrito 

normativas y convenios internacionales que 

famentan la sostenibilidad y restauraci6n de las 



Plan de Manejo Integral 
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mas al Parque ubicandose en el canton Belen 

Guijat, tarnblen del municipio de Metapan", Al Norte 

colinda con la ciudad de Metapan, al sur San 

Antonio Pajonal, al poniente con Guatemala y al 

Oriente con Masahuat (Mapa 23) 

Su jurisdicci6n municipal ubica 13 porciones en los 

cantones de San Diego, Las Piedras y Belen Guijat 

del municipio de Metapan, 

Declaratoria y publicaci6n como ANP 

Su declaratoria es publicada en diario oficial No 89, 

tomo No 383, de mayo de 2009 y su reconocimiento 

como Parque Nacional desde el 2007. 

Tamafio del ANP 

El ANP tiene 1908.80 hectareas que se distribuyen 

en 13 porciones, representado por sus ecosistemas 

caracteristicos de bosque seco (90%), bosque 

perennifolio (8%) y bosque ripario (2%). 

Umites y colindancias 

Los limites del ANP se encuentra bien definidos, 

cada porci6n cuenta con un piano catastral que 

define sus vertices y rumbas. Se han instalado 

estructuras de delirnitacion: mojones, monumentos y 

r6tulos que cubre un 80% de los limites del parque, 

el 20% restante se ubican en zonas inundables de 

las porciones 1 y 5 que dificultan la instalaci6n de 

estructuras de delimitaci6n. 

Zona de Amortiguamiento 

La zona de amortiguamiento esta delimitada por tres 

cantones: Tecomapa, Las Piedras, Belen Guijat, en 

ella se identifican zonas para el uso de ganaderia, 

uso agricola, zonas turisticas, areas con cobertura 

boscosa y 42 comunidades. 

lmportancia territorial 

Su ubicaci6n en la franja del Corredor Seco 

Centroamericano lo hacen la representaci6n de 

ecosistema de bosque seco protegido de mayor 

tamafio en El Salvador, adernas se ubica dentro de 

2 categorfas de conservaci6n internacional, Reserva 

de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad 

(mapa 1-1) y Complejo Lagunar Guija (mapa 1-2), 

tarnbien, se impulsa el establecimiento del Corredor 

Bloloqlco Trinacional Montecristo. 

En el 2010 la Convenci6n Ramsar designa el Sitio 

Ramsar Complejo Lagunar Guija (mapa 1-2) que 

incluye el Lago de Guija, Laguna de Metapan, pozas 

clara y verde, Laguna de Teconala, tarnbien los 

cantones de Belen Guijat, Tecomapa y las Piedras, 

y adernas el Parque Nacional San Diego. 

En el 2011 parte de la Region Trifinio (Guatemala, El 

Salvador y Honduras) es declarada Reserva de 

Bi6sfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad (RB- 

TTF) por la UNESCO (mapa 1-1); en El Salvador 

son 9 los municipios incluidos entre ellos Metapan, 

La zona nuclso de la RB-TTF la integran Parque 

Nacional Montecristo y Parque Nacional San Diego, 

obligando que su gestion y planeacion no sea solo 

para el Parque, sino, que tenga una vision territorial 

de empoderamiento de los actores, con acciones 

encaminadas a contribuir al bienestar y salud de los 

ecosistemas para formar comunidades ecol6gicas 

integrales y resiliente a los cambios ambientales 

globales y sus impactos hacienda uso de 

herramientas de conectividad. 

B. Caracteristicas fislcas 
2 En algunas divisiones politico-administrativas esta porcion 
corresponde al Municipio de San Antonio Pajonal 
'Ver secci6n de ma pas del Parque Nacional San Diego 



Fisiografia y topografia 

Denota una fisiograffa con presencia de cerros, 

volcanes y cuerpos de agua con alturas que oscilan 

entre los 495 y 803 msnm. El complejo lo conforman 

los volcanes: San Diego, Masatepeque, El Tule, 

Vega de la Cana y Las Iguanas; los cerros: Los 

Pezotes, Campana, Los Hornitos, Loma La 

Cuaresma, Cerro lgualtepeque o Las Figuras (este 

ultimo no esta dentro del ANP, pero si dentro del 

Complejo Lagunar Guija). 

Imagen 3. Fisiograffa del PNSD, vista desde el Lago de Guija. 
Fotograffa: M. Quintanilla 

Hidrogeologfa 

La region de influencia del ANP esta ubicada dentro 

de la cuenca alta del rlo Lempa, compartida por 

Guatemala, El Salvador y Honduras (en el territorio 

nacional, la cuenca del Lempa ocupa el 52%, es 

decir 10,255 Km2. El sistema hidrico superficial de 

este territorio lo componen las subcuencas de las 

rios Angue y Ostua, en la porci6n norte (cuyos 

nacimientos se localizan en territorio guatemalteco); 

rlo Cusmapa y El DesagOe, en la porci6n norte 

(territorio salvadorefio) (Mapas 4-1 al 4-4). 

Los primeros tres rios desembocan en el Iago de 

Guija, con una superficie de 42 Km2 que se extiende 

entre Guatemala y El Salvador (segundo cuerpo de 

agua natural mas extenso del pals, con una 

extension de 31.7 Km2). 

Las aguas del Iago de Guija drenan al rlo Guajoyo 

por media del rlo El DesagOe (canal construido par 

CEL para abastecer la Central Hldrcelectrica 

Guajoyo), y luego pasan a alimentar al rio Lempa; la 

descarga del Iago esta regulada par la presa 

hidroelectrica, aguas que a su vez se emplean para 

suplementar el almacenamiento de la Presa 

Hidroslectrica 5 de noviembre. 

En el sector de La Barra se encuentran las 

desembocaduras de las rlos Angue y Ostua, que 

son acuiferos con sedimentos aluviales y 

formaciones volcanicas antiguas de reducida 

permeabilidad {lavas cuaternarias, lavas y tobas 

terciarias y aluviones cuaternarios), pero que son las 

mas importantes para la infiltracion y que estan 

presentes en las porciones uno y dos del area. 

Imagen 4. Cascadas en la Porci6n 4 La Chifurnia. 
Fotograffa: CEPRODE 

Hidrografia 

Dentro de las actividades de manejo del ANP 

debera incluirse el Iago de Guija ( 42 km2) y la 

laguna de Metapan {4 km2), tomando en cuenta que 

la gesti6n del Iago incluye acciones en las 

subcuencas de las rios Angue y Ostua (en territorio 

guatemalteco) y Cusmapa (en El Salvador), y queer 

rio El DesagOe es el conducto de descarga del Iago. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

protecci6n de la laguna de Metapan, pasa por la 

gesti6n integral del agua en la subcuenca del rlo 

San Jose y Chimalapa, por las aportes de carga 
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Imagen 5. tpoca lluviosa en PNSD, toda el ANP se encuentra cubierta de 
vegetacl6n. Fotografia: M. Qulntanilla 

Toda la zona se ubica en la Cadena Volcanica 

Reciente (volcanes no activos). Entre los rasgos 

vulcanol6gicos sobresalientes figuran los cerros San 

Diego, Masatepeque, La Vega de La Cana, Cerro el 

Muerto, La Figuras, Las Iguanas, Los Hornitos, 

OstOa y El Tule. 

Las calizas pertenecen al Albino Medio del Cretacico 

(98.2-112.2 millones de afios) y se encuentran en 

una sucesi6n litol6gica de rocas formada por rocas 

clasticas, calizas y otras series de rocas clasticas 

representadas en el Cerro Cardenillo y Hacienda El 

Ronco con la presencia de f6siles de amonitas o 

calamares con concha (Calycoceras salvadorense), 

Moluscos y seres microsc6picos (plancton). 

Otro elemento que destaca, son las calizas de 

Metapan, que constituyen un elemento singular del 

patrimonio geol6gico de El Salvador, par dos 

razones principales: la primera pertenece a las 

estratos de Metapan que es la formaci6n geo16gica 

de mayor antigOedad en el pals, en segundo lugar, 

esta formaci6n es la unica conformada par rocas 

sedimentarias marinas aflorante en el pals, 

Cuevas: el Parque Nacional tiene como atractivo 

turfstico la presencia de cuevas de origen volcanico, 

entre ellas: la "Cueva Invisible" con mas de 60 

metros de profundidad, cueva "Teatro bajo el suelo", 

cueva "Misteriosa" coma su nombre lo indica es una 

de las mas largas (300 metros) y con mayor nurnero 

de ramificaciones que aun no se exploran. 

Otras cuevas son "La Leona" y "La Campana", todas 

las cuevas adernas de tener un potencial turfstico, 

albergan una diversidad de especies entre 

murcielaqos y otros mamfferos pequefios, algunos 

reptiles e insectos. 

Corredor Seco del propias son 

Condiciones cllmatlcas 

Estas 

Centroamericano; en la epoca lluviosa se dan 

precipitaciones acumuladas entre las 1100 y 1200 

mm, con una humedad relativa del 70%, 

evapotranspiraci6n de 1,900 mm y temperaturas 

promedio que oscila entre 25 y 30°C. En epoca seca 

las condiciones son drastlcas rnanitestandose por un 

periodo largo de 6 a 8 meses (incluidas las 

transiciones seco-lluvioso y lluvioso-seco) 

generando problemas de sequfa en el lugar, que 

conlleva por un Jada a la manifestaci6n biol6gica de 

perdida de hojas en las plantas (medida de 

adaptaci6n para reducir el gasto de energfa y uso de 

agua) y a causar perdidas en la producci6n de 

plantaciones agrfcolas. 

Geologia y geomorfologfa de suelos 

En la region predominan rocas efusivas andesfticas- 

basalticas, rocas efusivas acidas, piroclastltas 

acidas, asl como epiclastitas volcanicas, y tobas 

ardientes fundidas producto de actividad volcanica. 

Adernas, se observa la presencia de aluviones 

intercalados con piroclastitas, epiclastitas 

volcanicas, granite. 



Asimismo, se pueden identificar diferentes etapas de 

sucesi6n vegetal, desde el bosque secundario 

temprano, bosque sabre lava volcanlca, hasta 

bosque primario en el crater del volcan San Diego. 

En estos bosques se encuentra la mayor diversidad 

de Cactos (Familia Cactaceas) registrada para el 

pals, debido a la influencia del Valle de Motagua de 

Guatemala (MAG/PAES, 2007). 
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Sequn la UNESCO, en el 2010 se hace rsferencra 'a 

la declaraci6n de estado critico/en peligro par la 

WWF de las formaciones de vegetaci6n caducifolia. 

C. Caracterizaci6n Biol6gica 

Imagen 6. Grupo de estudiantes visitan cueva Misteriosa, PNSD. 
Fotografia: M. Quintanilla 

El ANP posee diferentes ecosistemas naturales 

(mapa 2-2): Bosque Caducifolio {San Diego, El 

Baldio, Los Pajalitos y Loma de la Cuaresma), 

Bosque Perennifolio (en La Barra y el crater del 

Volcan San Diego), bosque ripario (la chifurnia 

quebrada Santa Figenia, poza el Quisque, 

Cuisizapa), Humedales (Lago, lagunas y rios). 

San Diego y San Felipe Las Barras se distribuye en 

13 porciones (Mapa 2-1) para su manejo: 

• Porci6n 1: Los Pajalitos 
• Porci6n 2: San Diego 
• Porci6n 3: Ceiba Estaquiada 
• Porci6n 4: La Chifurnia 
• Porci6n 5: Zonas inundables 
• Porci6n 6: Poza clara 
• Porci6n 7: Poza verde 
• Porci6n 8: El lnfiernillo 
• Porci6n 9: La Cuaresma 
• Porci6n 10: Masatepeque 
• Porci6n 11: El Tule 
• Porci6n 12: La Barra 
• Porci6n 13: La Montariita 

Las categorfas de manejo de Ramsar y Biosfera 

indican la presencia de poblaciones de biodiversidad 

con importancia para su conservaci6n, asl tarnbien, 

la presencia de especies amenazadas o vulnerables 

que requieren de pronta atenci6n para su 

conservaci6n. 

Flora 

El PNSD4 se encuentra dentro de la eco region de 

Bosque Tropical Seco y seguramente en El Salvador 

es el area protegida que mejor la representa. En 

este, la mayoria de vegetaci6n pierde su follaje casi 

en su totalidad cuando llega la epoca seca, excepto 

en aquellos lugares donde la perdida de agua es 

menor como en La Barra, el crater del Volcan de 

San Diego o la vegetaci6n cercana a lagos, rios o 

quebradas. 

Imagen 7. VegetaciOn de bosque seco, Porci6n 1 cerro Los Pezotes. 
Fotografia: M. Quintanilla 

El listado de flora del parque, poco a poco va en 

incremento de acuerdo a las investigaciones que 

aca se realizan y hasta el momenta se reporta un 

total de 428 especies entre faner6gamas o plantas 



Plan de Manejo Integral 
Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras y, La Montafiita 

con flor y helechos, que representan cerca de la 

octava parte de la flora esperada para el pals, El 

total de especies esta distribuido de acuerdo a la 

forma de vida de las plantas en 189 arboles, 44 

arbustos, 119 hierbas, 60 bejucos, 16 helechos y 9 
cactus; par ello su conservaci6n es de vital 

importancia porque son fuente de alimento y 

albergue para muchas especies de fauna que habita 

en el parque. 

Imagen 8. Cactus, especie caractcristlca presente en el Pa rque N acional San Diego. 
Fotografia: M. Quintanilla 

monitoreo de la diversidad de Flora, donde las 

unidades para el monitoreo son especies 

indicadoras seleccionadas aplicando los criterios de 

Noss (1990). 

El listado de especies indicadoras5 de flora lo 

integran 20 especies, entre ellas Bursera simaruba 

(L.) Sarg. (jiote), Cochlospermum vitifolium Willd. ex 

Sprenge/ (tecomasuche), Lysi/oma divaricatum 

(Jacq.) Macbride (cicahuite), Al/ophylus racemosus 

Sw. (huesito), Calycophyllum candidissimum (Vahl) 

DC. (salamo), Spondias purpurea L. (jocote pitarrillo, 

invierno/iguana), Jacaratia mexicana A. DC. 

(cuayote), Cecropia obtusifolia Berto/. (guarumo), 

Ompha/ea oleifera Hems/. (shiran o tambor), 

Oeceoc/ades maculata (Lindi.) Lindi. (orqufdea 

invasora) y cetaceas entre otras. 

El ANP representa un territorio de importancia para 

la conservaci6n, en tanto que se considera como 

refugio de especies en peligro de extinci6n como 

Mimosa platycarpa Benth. "carbon" o Swietenia 

humilis Zucc. "caoba" y de especies en amenaza 

como Leucaena shannoni J.D. Smith "guaje". 

Tabla 1. Estratos vegetativos del PNSD 

Sistema de monitoreo de especies de flora: es la 

generaci6n de informaci6n biol6gica que permite 

evaluar los cambios o tendencias de la diversidad 

florfstica a traves del tiempo por media de 

mediciones continuas. El PNSD alberga una 

importante cantidad de especies vegetales, 

incluyendo especies que actualmente se encuentran 

en peligro de extinci6n como Mimosa platycarpa, 

Swietenia humilis, Cedrela odorata o Cedre/a 

sa/vadorensis, entre otras. 

Bosque 
,;aducifolio 

Bosque 
Perennifolio 

Riparioo 
Humedales 
Vegetaci6n 
antr6pica 

Fauna 

yegetac--l(ln cerraoa decidua en es�ClO!l 
UuviOs� 

Vegetacl6n permanente en porci6n 12 y 
crater de San Diego. 

Presenta en porciones 4 y 9 y zonas 
ln1.1ndable5 pr6ximas a cuerpos de agua. 

Presencia de morrales, pastizales y 
zonas agricolas 

Fuente: Monterrosa, 2009 

En el PNSD se han realizado estudios para el 

monitoreo de especies y levantamiento de 

inventarios desde el 2001, las grupos estudiados 

son mamfferos, aves, reptiles y anfibios; estos 

El Sistema de Monitoreo disefiado, contiene las 

directrices para implementar un programa de 
5 tistado de especies indlcadoras de flora completo ea"lfill��o de Sistema de 
Monitoreo de diversidad de flora yfauna del PN� '· · ""-" '\ • 
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cuentan con un sistema de monitoreo de especies 

indicadoras actualizado en 2010, adernas hace 

referenda a la realizaci6n de estudios a traves de su 

plan de investigaciones. Otros grupos poco 

estudiados han sido mariposas, caracoles, dando un 

margen amplio para la investigaci6n en esta ANP. 

Herpetofauna: se registran 15 especies de anfibios 

y 59 especies de reptiles para el PNSD, 

consolidando un 99% de las especies presentes 

para ecosistemas de bosque seco. Las especies de 

Herpetofauna seleccionadas son 6. 

Tabla 2. Listado de especies indicadO.@_S de herpetofauna 
F.l,puii �· Numke-to111Un 

grupo de especies indicadoras lo integran 20 

especies de las familias Accipitridae, Anatidae, 

Columbidae, Cracidae, Phalacrocaracidae, Picidae, 

entre otros. 

Fuente: Fuente: Sistematizaci6n SMIB,2009 

Falso coral rojo 
Coral verdadero 
Agrupacion de especies 

Fuente: Ststomattzaclon SMIB,2009 

Imagen 10.Grupo de aves avistadas en Lago de Guija. 
Fotografia: M. Quinta n ilia 

Tabla 3. listado de esoecies indicadoras de avifauna 

Accipitridae Asturina nitida Gavilan gris 
Accipitridac Pandion haliaetus Aguila pescadora 
Accipitridae Rostliramus sociabilis Milano caracotero 
Accipitridae Buteo magnirostlU Aguililla Caminera 
Anatidos Dendrocygna autumnalis Pishishe ali blanca 
Anatidos Dendrocygna bicolor Pishishe Canelo 
Anatidos Anas discors Cerceta A liazul 

Ardeidae Ardeaalba Garzon Blanco 
Ardeidae Egret/a thula Gana paras amanllas 
Ardeidae Bubulcus ibis Gana Garrapatera 
Ardeidae Nycticorax nycticorax Gana Noctuma 
Colutnbidae Zenaida astatica Paloma ali blanca 
Columbidae Columbina talpacoti Tortolita Rojiza 
Columbidae Columbina inca Tortolita coli larga 
Cracidae Orta/is leucogastra Chachalaca Vientrcblanco 
Pha]acrocaracidae Phalacrocorax brasilianus Pato Chancho 
Picidae Dryocopus lineatus Carpiotero Lineado 
Psittacidae Amazona albifrons Loro Fr<:ntiblanco, Guengue 
Psiltacidae Amazona auropalliata Loro Nuquiamarillo 
Rarophastidae Pteroglossus torquatus Tucan Pico de Navaja 
Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirane Tropical (Chjo) .. 

Mastofauna: se registran un total de 64 especies de 

mamiferos, incluidos felinos medianos, roedores, 

mamiferos voladores, entre otros. 

Salvador, 

Lampropeltis triangulum 
Mycrurus nigrocinctus 
Trachycephullus venulosa, 
Smilisca baudinii 
Aspidoscelis motaguae Lagartija corredora grande 
Crotalus durissus Vibora de cascabel 

Imagen 9. Sptiaerodactvtas glaucus (Gecko enano), imagen pa, a el Centro de 
lnterpret acion del PNSD. Fotografia: V. Henriquez 

En el PNSD se ha avistado al Sphaerodactylus 

glaucus (Gecko enano), esta es una especie queen 

el pais s61o ha sido registrado en bosques y 

asentamientos humanos aislados de la zona 

fronteriza entre Guatemala y El 

limitandose su presencia en el pals a la zona de 

bosques secos de Metapan. 

Avifauna: se identifican 278 especies de aves entre 

residentes y migratorias; sequn los monitoreos el 

grupo de aves tiende a incrementar, evidenciando 

que las condiciones de salud y conservaci6n que 

posee el ANP son adecuadas para su desarrollo. El 
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Imagen 11. Presenda de murcielagos en cuevas del PNSD. 
Fotograffa: M. Quintanilla 

Segun las curvas de acumulacion de especies, 

indican que el inventario de Mastofauna aun se 

encuentra incompleto yes importante continuar con 

las monitoreos para lograr la identiflcacion de 

nuevas especies presentes en el ANP. Las especies 

consideradas como indicadoras son 6, en el caso de 

las especies de la familia Mustellidae se monitorean 

para el Area Protegida). El ANP se distribuye en 3 

cantones entre los municipios de Metapan y San 

Antonio Pajonal (Mapa 1-3). 

El municipio de Metapan fundada como villa en 1823 

y coma ciudad en 1862, se divide en 29 cantones y 

198 caserfos, con una extension territorial de 668.36 

km2, ubicandose a 470 msnm. Limita al norte con la 

Repnbtica de Guatemala, al este con Citala y La 

Palma, (departamento de Chalatenango), al sur con 

Santa Rosa Guachipilfn, Masahuat y Texistepeque, 

y al oeste con la Republica de Guatemala. 

En sus atractivos turisticos se identifican 

asentamientos coloniales, cuerpos de agua (Lago de 

Guija y Laguna de Metapan), Areas Protegidas (San 

Diego y Montecristo), vestigios arqueoloqlcos (cerro 

las figuras), entre otros. 
analizan se pero sola, una como 

independientemente. 

Dasyproctidae Agouti paca Tepezcuintle 
Felidae Leopardus pardalis Ocelote 
Procyonidae Potos flavus Mico\e6n 
Irethizontidae Coendou mexicanus Puercoespin 
Canidae Canis latrans Coyote 
Mustellidae Spilogale putorius Zarrillo manchado 
Mustellidae Mephitis macroura Zorrillo 
Mustellidae Conepatus leuconotus Zarrillo lis tado 

Fuente: Sistematizaci6n SMIB,2009 

El municipio de San Antonio Pajonal se fundo como 

pueblo en 1945, tiene una extension de 51.92 km2, 

distribuido en cuatro cantones y 12 caserios, 

ubicandose a 490 msnm. Limita al norte con el Iago 

de Guija y la Republica de Guatemala, al este con 

Metapan, al sur con Texistepeque y al oeste con 

Santiago de la Frontera. Entre sus atractivos 

turisticos culturales El cerro del Estoraque, playas 

del Iago de Guija. 

B. Variables y aspectos socioecon6micos 
A. Division geopoHtica 

Poblaci6n 
El ANP se encuentra en el Departamento de Santa 

Ana, especfficamente en los municipios de Metapan 

y San Antonio Pajonal (con poblaciones de 59,004 y 

3,279 respectivamente), y teniendo a Texistepeque, 

Masahuat, y Santa Rosa Guachipilfn como 

municipios de influencia poblacional (estos 

rnuniciplos se consideraran la region de influencia 

La poblacion se localiza en la zona de 

amortiguamiento, asciende a 10,755 habitantes, 

siendo el caserlo El Desaque (Canton Belen Guijat), 

el que posee mayor nurnero de habitantes. La 

poblacion distribuida par caserfos ubicados a los 

alrededores del ANP esta en el siguiente cuadro. 
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Tabla 5. Poblaci6n oor caserios cercanos al ANP 
llM!!ffo, �bl,apQ!lf Cafet'JQ J\Jbl;J��fl 

Oesai:iie (LP) 768 Las ,c:aevlta� 168 

Desagiie (BG) 1608 CEL Guajoyo 966 
Azacualpa n� Pftetas 262 
La Balastrera 600 Pacheco 190 
lil Barra 715 San �ran�ra l.104 

Conchagua 745 El Sitio 1254 
San0i11go 950 1..1:SConcilas 1200 

10755 
Fuente: MARN PACAP 

El fndice de Desarrollo Humana (IDH) para el 

municipio de Metapan es de 0.698 (tabla 6). 

Tabla 6. lndicadores socio econ6micos del municioio de Metapan 

Numero de personas 59,004 

' I 

19,356 39,648 27,831 

IJ ' 

31,173 

Nurnero de hogares 14,811 5,299 9,512 9,960 4,851 
"" •• • ----- - - ·------··--·-··--··-·- --····-"' .,-----�-- ------- - -•---r-,o,, • • ••• """""·····--·-··--·----·· -- - --·--·-·--·· -·- ···-• ••�----------•----�-••------ 

Escolaridad promedio (en anos) 3.9 5.4 3.2 4 3.8 

Tasa de alfabetismo adulto (mayores de 15 arios) 70.7 80.8 65.4 73.4 68.4 

Tasa bruta de escolaridad parvulario [ODM] 

Tasa bruta de escolaridad primaria [ODM] 

Tasa bruta de escolaridad media [ODM] 

48.7 

84 

20.8 

48.1 48.9 48.4 

94.2 79.7 83 
- --- ---·· . -------------·- ----v - - 

40.8 12.8 19.7 

48.9 

84.9 

21.9 

Porcentaje de personas receptoras de remesas 

Porcentaje de hogares con deficit habitacional 

Porcentaje de hogares con acceso a agua ( dentro de casa) [ODM] 

Porcentaje de hogares con acceso a alumbrado 

Porcenlaje de hogares con acceso/servicto de recolecci6n de basura 

Porcentaje de hogares con saneamiento por alcantarillado [ODM] 

Porcentaje de hogares que utilizan lena para cocinar 

Porcentaje de hogares en viviendas sin titulo de propiedad 

Porcentaje de hogares con servicio de internet [ODM] 

22.8 

30.7 

72.8 

91.2 

24.3 

1.3 

18.9 

11.8 

97 

97 

31.9 

3.4 

24.8 

41.2 

59.4 

88 

20.1 

0.2 

18.7 

na 
na 
na 

na 
na 

21.2 

na 

na 
na ...................... .. I 
na 

-- .. I 

na 
na 

na 

na 

35.5 81.6 9.8 na 
.... ······-·-··--"----- - ----- --·-·····-· 

53.8 86.5 35.6 na 

42.9 8.8 62.4 na 

L_ Porcentaje de hogares con servicio de telefono [ODM] 30 49.6 19 na na 
· · Fuente: Almanaque -262, Estado de desarroao humano en los municipios de El Salvador · ·· · · · · 

Servicios basicos 
Los servicios basicos que se han evaluado en base 

a la informaci6n contenida en el observatorio 

estadistico DIGESTYC6, para la region de influencia 

corresponden a: alumbrado, agua potable, 

saneamiento, recolecci6n de desechos s61idos, y 

combustible para cocinar. 

Imagen 12. Familia en Caserio El DesagOe, Canton Las Piedras. 
Fotografia: M Quintanilla 



Plan de Mane]o Integral 
Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras y, La Montafiita 

Al umbrado. La electricidad constituye el principal 

tipo de alumbrado con que cuentan los hogares de 

la region en analisls, seguido de candela y 
kerosene. El municipio de Metapan aporta el mayor 

nurnero de hogares que se abastecen de 

electricidad para su alumbrado, seguido de 

Texistepeque. 

Agua potable. 12, 193 poseen cafierfa dentro de la 

vivienda para el suministro de agua, seguido de 

3,597 utilizan canerla fuera de la vivienda (pero 

dentro de la propiedad). Es importante sefialar que, 

del total de hogares en la region, solo el 7% recibe 

el suministro del recurso de un ojo de agua, rlo o 

quebrada, y un 13% lo hace mediante pozo privado 

(agua subterranea), Debe aclararse que Jos datos 

del suministro de agua, no proveen lnformaclon 

sobre la calidad del recurso provisto, y se sabe que, 

en la mayorfa de los casos, este no es potable y en 

algunos casos ni siquiera es apta para consumo 

humano. 

Imagen 13. Familias lavan ropa en orillas de Iago de Guija 
Fotografla: C. Pena 

Saneamiento. El saneamiento en la region puede 

ser por medio de sistema de inodoro o letrina, 

aunque existe una proporcion de hogares que no 

dispone de este servicio. 7,058 hogares poseen 

letrinas; seguido de 5,892, quienes poseen un 

sistema de inodoro conectado a fosa septica, Debe 

sefialarse que un 14% de los hogares en la region, 

no posee de servicio sanitario. 

Disposici6n de residuos s61idos. Los hogares de 

la region disponen los desechos s61idos de varias 

formas, siendo la quema la mas utilizada. A nivel de 

region de influencia para el Area Protegida el 

servicio municipal abarca 5,572 hogares, servicio 

particular 579, hogares que queman sus residuos 

12, 798, la entierran 402, hacen sus dep6sitos en 

contenedores 68 la tiran en barrancas o calles 

2,310, la tirana rlos o lagos 87 y los que utilizan 

otras formas de enrninacion son 90. 

Imagen 14. Prob le rnatlca de desechos encontrados en varios puntos de las 
co mun idades a los alrededores del PNSD 

Combustible para cocinar. Los hogares de la 

region utilizan gas propano y Jena como combustible 

para cocinar, en un total de 10, 782 y 10,322 

hogares, respectivamente. Despues de la 

focalizacion al subsidio del gas propano 

(2011 ), es perceptible (de acuerdo a la opinion de 

lideres y lideresas de las comunidades localizadas 

en la region) la disminucion en el consumo de este 

combustible, y por consiguiente, se ha registrado un 

aumento sensible en la utilizaci6n de leria para 

satisfacer las necesidades enerqetlcas. 
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Los datos para la region de influencia son: 

electricidad 233, gas propano 10, 782, kerosene 331, 

lefia 10,322, carbon 80, otros 304_ 

Educaci6n 

De la poblaci6n estudiantil 1, 706 son hombres y 

1,539 mujeres. En total, se dispone de 18 centros 

educativos, en las cuales, la mayorfa ofrece las 

niveles de parvularia, J, II, y Ill Cicio, distribuidos en 

turnos matutinos y vespertinos. El nurnero de 

docentes registrados en dichos centros educativos 

es de 98, con una proporci6n de 29 hombres y 69 

mujeres. 

Imagen 15. Estudiantes de Cornplejo Lagunar Guija participan en jornadas 
ambientales para el manejo de residuos solidos. 

Fotografia: M. Quintanilla 

d IA d d 'I p bl T aba 7. 0 acion estu iantl en a zona e arnortiouamiento e NP 

Nl.lnwm t!e nor.,w1&1 Nlveles Erlm:atlvos. fc,,tta.�i<> fl Es.µ,41-;i,.tU 

No Ci!ntro !=scolar £.neria �Q>l" lic4ian nl iota I 
ttombre.5 ,Mujere� Cfl-an11Jlari�, 1,11,111 Cldol Hombres Muie.ras 

Cft� Ti:w.mi!lljll 
1 C .E. Prof. Yesenia de Sa,inas La Barra - 0 9 Preparato.rla a� Kuner, b0 a '!' 127 116 243 

2 Centro Escolar Los Uarnl:ls Los Lianitos 1 9 Parvularia a 6" Ill Cicio 164 166 330 

3 Cmtn Escdar Las Conchas Las Conchas 2 2 Parvularia a 3" 4° a6" 80 71 151 

4 Cenlm Escolar Ag.ia Fria Agua Fria 0 2 Pavulaia y 1° 2° a 6° 50 51 101 

"�" ll�ll lill'l,llit 
6 Centro Escolar San Francisco San Francisco GUdJoyo 0 6 Parvulana-6° Ill Cicio 194 162 356 

Cmlm Escolar Hda. San Francisco H da. San Francisco 2 6 Parvularia-6° 111 Cicio 198 159 'Jfj{ 

7 Cenlm Escdar Cas. las Cnnes Las Cruces 1 1 Parvu!aria II Cicio 42 35 77 

8 Centro Escolar Cas. C EL-Guajoyo La CEL Guajoyo 2 41"-a9° Parvularia 110 105 215 

Q\IJ)JI Uil'tl.k!dlai - 
9 Cen1ro Escolar Gas. Vale Nuevo Valle Nuevo 2 Parvularia, I y 11 - zs 25 50 

10 Cenlm Esco!ar Cas. Azacualpa Azocualpa 0 1 Parvularia II Cicio 19 15 34 

11 Cenlm Escdar Gas. San OieJQ San DieJQ 4 3 Parvularia - 6° 111 Cicio 114 101 215 

12 Cenlm Escola.- Cas. El Cooano El C6bano 1 3 Parvularia, I y II 111 Cicio 58 45 103 

13 Centro Escolar Cas. El Rodeo El Rodeo 1 1 Parvularia y I 11 y Bl Cicio 42 28 70 

14 Centro Escolar C as. La Coocha;Jua LaConcha;Jua 1 8 Parvularia-6' Ill Cicio 99 103 202 

15 Cen1ro Escolar Gas. El Oesa;iue El DesagOe 3 6 Parvularia-6' Ill Cicio 165 171 336 

16 Centro Escdar La La;)urlta La;Junita {Sanla Lucia) 4 2 Parvularia-6' Ill TercerCiclo 125 107 232 

17 C enlm Escolar Cas. A renal Pocheco Teschal Ccforado 2 3 Parvularia-6' Ill Cicio 85 72 157 

18 Cenlro Escolar Gas. Las Lajas Las L.ajas 0 1 Parvularia-6'1 9 7 16 

Tatalgs 29 69 17efi .153,9 3245 
Fuente: MARN PACAP 

lo cual significa que se encuentran 1.7 grados abajo 

del promedio nacional en ese rango de edad. En el 

caso de las mujeres, el promedio de escolaridad es 

5.8, y en el caso de las hombres es 6_8 afios de 

escolaridad. La poblaci6n comprendida en el rango 

de edad entre 15 y mas afios, tiene un promedio es 
• �\UH.r�of- 
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La informaci6n recolectada sabre educaci6n regional 

respecto a valores nacionales se concentra en las 

variables de: escolaridad, alfabetismo, asistencia 

escolar e infraestructura educativa, a continuacion: 

Escolaridad_ la poblacion de 15 a 24 afios de la 

region tiene 6.3 grados de escolaridad en promedio, 
� -,·---�----- 
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de 3.7 afios de escolaridad, lo cual significa que se 

encuentran 2. 7 grados menos que el promedio. 

Alfabetismo. El alfabetismo en la region es del 

7 4.3% en las personas mayores de 1 O afios, lo cual 

significa que 

se encuentran 9.7 debajo del porcentaje de 

alfabetismo nacional en ese rango de edad. En las 

mujeres que se encuentran en ese rango de edad, el 

alfabetismo es de 72.8%, y en las hombres es del 

76.0%. El alfabetismo femenino en la region es 9.1 

menor del alfabetismo nacional, y el masculine es 

9.7 menor que el nacional. 

Asistencia escolar. El porcentaje de la poblacion 

regional de 7 a 14 arios que asiste a la escuela es 

de 81%, 4.3 puntos menos que el porcentaje de 

asistencia a escala nacional, el cual es del 85.3%, 

para ese rango de edad. Entre tanto, la poblaci6n 

que no asist_e, representa el 19%, ubicando a la 

region par debajo del porcentaje nacional que no 

asiste, estimado en 14. 7%. El Cuadro 9 presenta el 

porcentaje de asistencia escolar en la region, para la 

poblacion de 7-14 afios, 

lnfraestructura educativa. El nurnero de centres 

escolares de la region aument6 levemente durante 

el perfodo 2005 - 2007, ya que paso de 180 en el 

afio 2005, a 183 en el 2007; reqistrandose una 

disrninucion en el 2008, alcanzando 185 centros 

escolares. En cuanto al numero de secciones, se ha 

presentado una situaci6n parecida, ya que de 2005 

a 2006, el nurnero de secciones aumento de 1,887 a 

1,940; y luego se redujo de 1,937 a 1,903, en los 

arios 2007 y 2008, respectivamente. 

Salud 
En la ciudad de Metapan existe un Centro 

Hospitalario del Ministerio de Salud Publica, que 

brinda asistencia a la poblacion de la region de 

influencia; tarnoien opera un pequefio hospital 

privado y una clinica-hospital del lnstituto 

Salvadorefio del Segura Social (ISSS). El canton 

Belen Guijat cuenta con un SIBASI que se 

encuentra ubicada en la colonia CEL Guajoyo, 

teniendo una cobertura hacia los caserfos de los 

cantones aledafios. Otro servicio de clfnica se 

encuentra en el caserlo Las Conchas, asistido por la 

cementera, que presta sus servicios a todas las 

comunidades aledafias. 

Economia regional 
Los niveles de pobreza en la Region al 2004 alcanzo 

al 53% de la poblaci6n cifra que super6 el promedio 

nacional {40.9%). El porcentaje de personas pobres 

alcanzaba el 52% con el 27% de la poblacion en 

condiciones de pobreza extrema. El ingreso familiar 

para la Region por hogar era de $316 por mes y 
$410.5 I mes para el pals. Los hogares del Metapan 

alcanzaron un ingreso promedio de $317 por mes el 

cual inclufa remesas en el 43% de los hogares que 

las recibfan con un promedio mensual en efectivo de 

$147. 

El panorama laboral regional era ligeramente mejor 

al nacional, aunque este esconde mucha 

heterogeneidad territorial particularmente entre lo 

urbano y rural. El desempleo para personas, 

mayores de 15 afios en la fuerza laboral de Metapan 

fue equivalente al promedio regional del 6% un 

punto porcentual inferior al nacional. Para el grupo 

etario entre 15 y 24 arios la tasa de desocupacion 

en la UT fue mas elevada alcanzando el 8.4%. La 

PEA en la UT contaba con 4 afios de escolaridad 

promedio siendo la cohorte entre 15 a 44 afios la 

mejor preparada. 

�,,J\EIH! � 
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El tejido productive de la Region consiste 

principalmente de micro establecimientos de 1 a 10 

empleados. Entre 1998 y el 2005 este segmento 

aumento su nurnero y puestos de trabajo, situacion 

contraria en aquellos de 50+ empleados el cual 

redujo nurnero y empleos. La Region adolece de 

una instancia de atenci6n a las MYPES. La Region 

ha logrado destacarse a nivel nacional en la 

produccion de cemento y artesanfas. En la UT de 

Metapan y Entorno Sur se encuentra Holcim El 

Salvador unico productor de cementa del pals y 

principal industria de esta UT. No obstante, la 

economia local no ha logrado mayor diversificaclon 

con un porcentaje del 44% dedicado a las 

actividades del medio rural, 11% industria, 18% 

comercio y 7% construccion. 

vras de acceso 
Con base en informaci6n del Plan de Desarrollo 

Territorial para la Region Trifinio {Viceministerio de 

Vivienda y Desarrollo Urbano, 2008), solo la ciudad 

de Metapan asta vinculada a la red principal de 

carreteras por la CA-12. Las cabeceras municipales 

de San Antonio Pajonal, Masahuat y Santa Rosa 

Guachipilfn poseen accesos con vlas en tierra. De 

acuerdo con el VMVDU {2008), el municipio de 

Metapan es el mejor conectado, pues es atravesado 

en sentido norte-sur par la carretera CA-12, que 

permite el acceso a su cabecera. 

El municipio cuenta actualmente adernas con una 

calle pavimentada que da acceso desde la CA-12 

hasta las instalaciones de la industria cementera al 

poniente. Ninguno de los 29 cantones existentes en 

el area rural de Metapan posee acceso pavimentado 

y pocos de ellos estan pr6ximos a las dos unicas 

vlas pavimentadas, aunque si cuentan con calles 

rurales de circulaci6n vehicular. 

Otras variables socio econ6micas 
La poblaci6n que reside en la zona de 

amortiguamiento del ANP, destaca que, en 

promedio el 49% de la poblacion esta alfabetizada, 

es decir, que mas de la mitad de las personas que 

reside en ese territorio no sabe leer ni escribir 

{MARN/PACAP, 2009). 

Por otra parte, sobresale la tenencia incierta de la 

tierra, el bajo porcentaje de personas con tltulo de 

propiedad de parcelas agrfcolas; yen el caso de La 

Barra, se menciona de un alto porcentaje de 

personas que trabajan en tierras fluctuantes. El caso 

de Las Cuevitas es excepcional, ya que las 

viviendas se encuentran ubicas en tierras propiedad 

del Estado. 

La principal fuente de ingresos es la agricultura, 

pesca y remesas familiares; siendo la ganaderfa y el 

empleo temporal, fuentes de ingreso menos 

frecuentes para la poblaci6n de este territorio. Entre 

tanto, la mayoria de los caserfos dispone de 

electricidad para el alumbrado; y su fuente de 

abastecimiento de agua es en su mayorfa mediante 

carierla, seguido de pozo y ojo de agua. 

Para el analisis de otras variables socioecon6micas, 

se recomienda consultar la linea base social, 

econ6mica y ambiental del Area Natural Protegida 

San Diego y San Felipe Las Barras. 
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Imagen 16. FamiUas se dedican a la pesca como forma de subslstencia en la zona. 
Fotografia: C. Pei\a 

C. Uso de suelos 

El uso del suelo en el territorio del ANP presenta 

incompatibilidad con los objetivos de protecci6n que 

pretenden guiar el manejo def area. Segun el mapa 

de uso del suelo de "Corine Land Cover" (MARN, 

2003), el uso mas extendido en este territorio 

corresponde al de granos basicos, con un total de 

6,011 hectareas, que en su mayorfa colinda con el 

area natural; seguido de los pastos naturales, y 

mosaicos de cultivos y pastos, con 1, 708 ha y 1,053 

ha, respectivamente. 

Es importante destacar, que en las zonas pr6ximas 

al area se identifican fragmentos de Bosques 

Caducif61ios, que en total suman 1,878 has; los 

cuales, junto con los Bosques de Galerfa (251 has), 

representan las espacios naturales que favorecen la 

conectividad de los ecosistemas de la region. 

El uso agropecuario representa el 72% del territorio 

circundante al ANP, es decir, 9,283 hectareas, 

Seguidamente, los bosques ocupan el 17%, con un 

total de 2, 160 hectareas, Este panorama permite 

establecer una tendencia en el uso del territorio, 

orientada hacia actividades productivas (con uso 

intensivo de recursos), con el deterioro de activos 

naturales, tales coma el bosque, agua y suelo. 

El sistema de producci6n agricola (Agricultura), 

es la mayor actividad productiva, principalmente de 

granos basicos con un nivel de tecnologfa 

tradicional. Los sistemas productivos ubicados en 

los caserfos def area de amortiguamiento, poseen 

una extension que varfa entre 1 a 2 manzanas de 

terreno, en los que se cultiva mafz, frijol, maicillo y 

algunas hortalizas de temporada. El rendimiento de 

mafz oscila entre 40 y 80 qq/mz; el de frijol, entre 12 

y 20 qq; y el de maicillo, en promedio se registra en 

32 qq/mz. Los promedios nacionales de mafz, frijol y 

maicillo son 68, 23 y 40 qq/mz. La fuente principal 

de abastecimiento de agua para riego es el Iago de 

Guija, laguna de Metapan, rlos y pozos, en algunos 

casos. (MARN/PACAP, 2009) 

Tabla 8. Uso de suelo en zona de amortiguamiento en ANP 
Os& ,do1 imo10 �l'.llriiltl: 

Gronos Basicos 6.011 
Bosque caducifolios 1,878 
Pastes Naturales l,708 
Mosalco de Cultivos y 1,053 Pastas 
Vegeta<:16n Arbustiva BaJa 383 
Terrenos prfncfpalmente 320 agricolas 
Zonas de extracci6n minera 257 
Bosques de Galeria ( a 251 orillas de rios y quebradas) 
Tejido Urbano Discontinuo 251 
Vegetaci6n herbacea natural 169 
Pastos Cultivados 126 
Praderas Pantanosas 111 
Tejido Urbano Continua 98 
Rios 71 
Otros Cultivos lrrigados 65 
Zonas Comerciales o 62 lndustriales 
Otros 9 
Arboles Frutales 21 
Bosque S'iempre- Verde£ 10 
Rocosidad, lavas 7 
Total 1Z861 

Fuente: base pals uso de suelos 2009 



ganaderas y agricolas, crecimiento de 

de cobertura vegetal en pendientes tan 

pronunciadas, se dio un deslizamiento de tierra, 

dejando incomunicada a la poblaci6n de Metapan 

con la ciudad de Santa Ana. Adernas, se encuentra 

la falla geol6gica No 5 que tiene 22.2 Km de largo y 

que atraviesa la Loma La Cuaresma. 

lncendios forestales, 

Las practlcas inadecuadas coma la quema de 

rastrojos que realizan los agricultores al establecer 

los cultivos, asi como par cazadores, han proplciado 

los incendios forestales y con mayor frecuencia 

durante los meses de diciembre a abril, 

especialmente durante este ultimo, siendo la epoca 

en que se establecen los cultivos agricolas. Los 

incendios se producen cada afio; sin embargo, han 

disminuido de manera considerable en los ultimas 

afios. Estas areas afectadas se encuentran 

recuperandose ya sea con reforestaciones o par 

regeneraci6n natural. 

B. Valores escenlcos 

A. lnfluencia antropoqenlca 

El Bosque Seco Tropical ha sido clasificado 

crfticamente coma amenazado a nivel global, debido 

a su estado de fragmentaci6n. S61o cuenta con un 

2% de la superficie original y las amenazas actuales 

incluyen presiones para convertirlas en zonas 

asentamientos humanos, y extracci6n de lefia para 

combustible y construcci6n. En El Salvador, se 

reconoce que existen mas de 34,000 ha de Bosque 

Seco, pero solo 4, 700 ha gozan de alqun nivel de 

protecci6n, incluyendo los fragmentos existentes en 

el Complejo de Guija (MAG/PAES, 2007). 

El humedal Complejo Lagunar Guija, tarnbien recibe 

una importante influencia de las pobladores que 

habitan en sus alrededores; entre las mas comunes 

estan: la extracci6n pesquera artesanal (anzuelo, 

trasmallos, arp6n, atarraya, manualmente, etc.), 

contaminaci6n hldrica por desechos s61idos, vertidos 

de aguas residuales, y agroquimicos. 

Deforestaci6n 
La predominancia de una topograffa accidentada y 

los niveles de deforestaci6n, hacen del ANP, una 

zona de deslaves y derrumbes, principalmente 

durante la estaci6n de lluvias. En el sector de la 

Loma La Cuaresma, en el ano 1995, debido a falta 

El Area Natural Protegida San Diego y San Felipe 

Las Barras, presenta diversidad de valores 

escenicos, entre ellos cuerpos de agua, 

arqueol6gicos, recursos naturales. En la tabla 10 se 

resumen las principales valores escenlcos: 

Tabla 9. Principales valores escenicos del ANP 

! ·� 

1 Lago de 1 Segundo cuerpo de agua mas extenso del pais (44.2 km") 70 % pertenece a El 
_____ G1Jiia Salvador el resto a Gu�, tiene una profundidad maxima de 30 metro_ s. _ 

2 
Laguna de Cuerpo de agua con 4.81 Km una profundidad de 6 m en estaci6n lluviosa y 0.60 

... � Metapao ... · 1 
;,::::::;,:.: 

siruad000 iai,art, ooc"1""'1eiQo de Gmj,:.;;;;·;;a �p,j0. 
3 

Poza de agua de aproximadamente de 5 mz y profundidad de 0.50 a 5 m. Posee 
Cuisisapa vegetaci6n acuatica y un remanente de bosque seco bien cuidado en las 

cortornos.Posee las caracteristicas biol6gicas.fisicase hidricas de un humedal. 
Se encuentra al este del cerro San Diego, comprende unos 2.84 Km2• Posee 

4 
Loma La vegetaci6n natural caducifolia en las cerros y subcaducifolia en las quebradas La 
Cuaresma Chifurnia y El Saito con arboles de 3 a 30 m de altura, adernas presenta 

______ --··-------·-· _nacimientos de agua_permanentes. ---------··-·· --------------------- 
C El Se encuentra a 400 msnm, contiguo al Iago de Guija, el cerro se vuelve una isla 

5 T erro durante la epoca de lluvias por el aumento del espejo de agua del Iago, posee 
______ u e vegetaci6n _baj:ade matorrales_y arboles. ··----·· _ _ 
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.. - .... ; 'situado a.575 "msnm- . es" una ag'rupaci6n de .pledras-·vol�nicas·:·probablemente'1 

6 
J-cerr�Los 

: fue una chimenea volcanica, Cuenta con vegetaci6n joven de arbores y una 
:�� � sucesi6n secundaria reciente, con. abundante cactus, arameas y orqu1 eas_. _ 

Es el lugar donde se puede observar todo el paisaje en un rango de 360 grados, 
; asi como la mayoria de los espejos de agua que existen alrededor del ANP San 
; Diego-La Barra; tiene un crater con bosque alto caducifolio y subcaducifolio en su 
' interior, con arboles de 3 a 30 m de altura. 

·--- -- -·-- --------- 
8 

Cueva Los I Posee mas de 30 m de largo y varios tonetes en su interior, funciona como un 
I Enganches i refugio de Murcielagos y otros animales. 

r= �T C�e�a- ..... :''"p�a"�eni-;i�ilares �ndicio�-es. que-i;;;terior, pero esdE;�eno7 tam;ii�:·situada 
9 .. .L Hedionda i __ a 800 m d9la Cueva Los Enganches. ..•......... 

Fuente: Plan de rnanejo ANP San Diego LA Barra 2007 
C. Accesos Piedras) a las lugares conocidos coma: El Jicarito y 

El Rincon del Amate. Otras veredas se comunican 

·····--·--·r·--- - ·--- - ·-· ·- 

i 
7 1 Cerro San 

I Diego 

El area natural es de muy facil acceso a traves de 

carreteras, caminos, veredas; que en la mayoria de 

los cases estan interconectados. Adernas, par media 

de la navegaci6n se puede tener acceso a todos las 

puntos del Iago de Gi.iija y de la laguna de Metapan. 

El acceso a la porci6n uno y dos del Area Natural 

Protegida es por la carretera CA-12 que une a 

Metapan con Santa Ana, que conecta con una calle 

de tierra que bisecta el area, la cual es transitable en 

invierno y verano. 

Esta es la vla que conduce del caserfo San Diego 

hacia Azacualpa (con 12 kil6metros de longitud), de 

ella se derivan otros caminos, coma el que va hacia 

las faldas del cerro San Diego; cerro Los Coyotes, la 

Cabana de investigaci6n, El Memblar, Azacualpa; y 

otros que conducen hacia La Finca, cerro Vega de 

La Cana, cerro Masatepeque, cerro Las Iguanas y 

cerro Los Pajalitos. 

El otro acceso es el que se ubica a la altura del 

kil6metro 105 de la carretera CA- 12, 

especfficamente en el lugar conocido coma La 

Pluma, y que conduce hacia el sendero 

interpretative, la Torre, al Cerro Los Coyotes, el 

mirador natural Cerro La Campana, y el cerro San 

Diego. 

Existen veredas ( de 3 kil6metros de longitud), que 

conducen desde el Caserfo el Desaque (Canton Las 

entre si y van desde el cerro La Campana al final del 

Sendero interpretativo llegando hasta el cerro San 

Diego. 

D. lmportancia Hist6rica 

La region fue ocupada antiguamente por los Mayas 

Chort'i; fue conquistada posteriormente por los 

Pipiles quienes le dieron el nombre actual a la 

poblaci6n de Metapan asl:" Metapan" top6nimo 

Nahuat que significa "Rfo del Maguey" o "Rio de las 

Piedras de rnoler" tarnbien puede traducirse coma 

"Tierra Rica en minerales". 

El Iago de Guija, Metapan y sitios aledanos fueron 

una zona importante en la epoca prehlspanica, pues 

seg(m dicen, constituy6 una ruta de intercambio 

econ6mico que comunicaba Mesoarnerica con la 

Costa Pacifica de C.A. Donde se intercambiaba 

obsidiana de Jxtepeque, jade (Jadeita) y cobre del 

rio Motagua, asl como cacao, piedras fgneas y 

metam6rficas para elaborar implementos; ceniza 

volcanica para cerarnica y plumas de quetzal de las 

tierras altas (sequn documento extrafdo def informe 

municipal de Metapan del 4 de octubre de 1858. 

Cuyo texto en las paqinas 68 y 69 asegura la 



existencia de dos ciudades aborigenes: Zacualpa y 

Guijar, esta ultima se cree esta sumergida. 

Imagen 17. Petro1;rabado.s en cerro Las Figura� 
Fotografia: M. Quintanilla 

Ha sido divulgada la tradici6n de que el Iago de 

GOija se form6, en tiempos muy antiguos, a ralz de 

tremendas erupciones de los volcanes San Diego, 

La Isla, Masatepeque, El Desagi.ie, cuyas lavas 

obstruyeron, er cauce natural de los rios Angue, 

Ostua y Cusrnapa, que anegaron las florecientes 

poblaciones de Azacualpa y de Guijat con su 

consiguiente abandono y destrucci6n. El toponimico 

Guijat, significa "aguas rodeadas de cerros" en 

idioma Chort'i, pues proviene de las raices gui. 

Huitzir = cerro y ja = agua, laguna. (AMORDEM, 

2012) 

E. lmportancia arqueol6gica 

Los lugares arqueol6gicos se encuentran en la Isla 

lgualtepeque en el Iago de Gi.iija que posee 

petrograbados o esculturales en piedra donde 

presentan figuras humanas y de animales; muestras 

de ellas se encuentran la entrada del museo 

Nacional "David J. Guzman", probablemente estos 

petrograbados fueron elaborados a mediados y a 

finales del periodo claslco (600 - 1000 D.C.) yen el 

periodo posclasico (1000 a 1524 D.C.). 

Tarnbien describen dos estatuas de cerarnlca 

procedentes 

Dias Xipe Totec, sentado sabre una caja o trono al 

que le hacian mites o ritos, que consistla en 

desollamientos humanos; un ultimo rito remanente 

en la actualidad se cree que es la celebraci6n del 

dla de la cruz de mayo (Stanley Boggs. "Dos Xipe 

Totecs del Jago de Guija" En Anales 1976, 

Departamento de Arqueologia, Direcci6n de 

lnvestigaciones del Patrimonio Cultural, San 

Salvador, 100- 111 p.) 

Otros de importancia arqueol6gica son: Region 

Azacualpa, Isla Teotipa de Belen o Huixacan, San 

Diego I y II, Huixacan y Atempa Masahuat. 

La zona de amortiguamiento, delimitada por 3 

cantones se ubican 14 comunidades y se identifican 

estructuras organizativas coma ADESCOS, 

cooperativas agrfcolas y de pesca, grupos de 

mujeres, grupos de gufas, entre otros. Lo anterior 

dio la pauta para la creaci6n del Cornite Asesor 

Local (COAL) en el 2011 y su renovaci6n en el 

2014. La estructura de COAL7 es el principal 

instrumento de participaci6n y coordinaci6n entre el 

ANP y su espacio social aledaiio, permitiendo una 

gesti6n inclusive, su estructura organizacional 

permite la administraci6n del PNSD, este tiene por 

objetivo lograr la participaci6n y coordinaci6n de las 

grupos de lnteres para el manejo sustentable del 

area y su espacio social aledaiio, al cual se vincula 

biol6gica, flsica, econ6mica y culturalmente. {COAL, 

2014). 

Dentro de las funciones que tiene el COAL estan: 

asesorar y apoyar a la{s) organizaci6n(es} que se 

designe(n) en el area en todos las aspectos de la 

gesti6n de la misma, participar en la preparaci6n de 

instrumentos de planificaci6n del ANP, bajo la 
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supervision del MARN, participar en los procesos de 

monitoreo del ANP, coordinar los esfuerzos locales 

a favor de la conservaci6n def ANP, armonizandola 

con fos planes de manejo, promocionar fa imagen 

del ANP, participar en la formufaci6n, gesti6n y 
ejecuci6n de proyectos que mejoren fa calidad de 

vida 

de sus comunidades, incidir en la toma de 

decisiones de gesti6n del ANP y otras queen virtud 

de fa gesti6n y conservaci6n del ANP fes sean 

asignadas (COAL, 2014). 

En terminos de fa gesti6n focal del area, resulta de 

suma importancia disponer def COAL y sus 

comisiones; no obstante, se requiere def 

fortalecimiento continue de capacidades tecnicas y 
financieras, a fin de que puedan ffevar a cabo su 

misi6n. La identificaci6n del total de organizaciones 
que intervienen en ANP pueden verificarse en el 

documento bases sociales (MARN/PACAP, 2009). 

.. 
A. Restricciones del ANP. 

El manejo y administraci6n de un ANP conlleva una 

serie de limitaciones ffsicas, ambientafes, sociafes, 

institucionales, polfticas, y econ6micas, que influyen 

temporal o indefinidamente en el manejo y 

planificaci6n de la gesti6n del area reduciendo o 

frenando su desarrolfo. 

Limitaciones fisicas 

• Terrenos usurpados dentro def area que puede 
condicionar el desarrollo de actividades de manejo 
y conservaci6n del area. 

• Suefos degradados por inadecuadas practices de 

producci6n agrfcofa al contorno del ANP, ya que la 

mayorfa de fas porciones se encuentran 

cofindando con actividades agropecuarias (granos 
basicos y pastizales). 

• Terrenos con asentamientos humanos, al interior 

como al entorno del ANP. 

• El Iago de Guija es un cuerpo de agua binacionaf y 
es afimentado por los rfos Angue y Ostua, cuyas 
subcuencas pertenecen al territorio guatemalteco. 

Limitaciones ambientales 

• Biodiversidad afectada por la recolecci6n, captura, 

caza, pesca o comercializaci6n de especfmenes 
de la vida silvestre. 

• El ANP es vulnerable a incendios forestales coma 

mecanismo para el aprovechamiento productive de 
tierras. 

• Fauna acuatica afectada por inadecuadas 

practicas de pesca, y extracci6n de especies para 
consumo humano y comercializaci6n. 

• Contaminaci6n del agua par vertidos y desechos 

s61idos. 

Limitaciones sociales 

• Poblaci6n con requerimientos de programas de 

educaci6n ambientaf mas efectivos, ya que aun se 

contlnuan generando impactos negativos hacia fas 
recursos naturales. 

• Sistemas productivos poco rentables sin 

encadenamientos comerciafes, a fin de mejorar fas 

condiciones econ6micas del entorno, y de esa 

forma contribuir con la protecci6n del area. 

• La tenencia de fa tierra continua siendo un factor 

clave para el manejo sostenible de las tierras 

circunscritas en las proximidades del area. 

• Oferta de empfeo mal remunerada y reducida a 

jornadas temporales a nivel de las comunidades. 



Limitaciones lnstltuclonalec B. Potencialidades 

Limitaciones Polfticas 

binacionales para la gesti6n integral del Iago de 

Guija y las subcuencas que lo alimentan. 

• lnsuficiencia de Guarda Recursos para la 

protecci6n adecuada de los recursos naturales 

presentes en el ANP. 

• Ausencia de incentivos para la participaci6n de 

empresa privada y gobierno local en la gesti6n 
ambiental del territorio. 

• Escasa coordinaci6n interinstitucional (local y 

nacional) para la gesti6n tecnica y financiera, ya no 
se considera la figura de comanejo. 

• Ausencia de una polltlca de financiamiento para la 
gesti6n del ANP 

• Escasa aplicaci6n de ordenanzas y polfticas a nivel 

municipal que regulen el uso de los recurses 
naturales en la zona de amortiguamiento del ANP. 

• Escaso fortalecimiento al COAL como organizaci6n 

gestora del area a escala local 

• lnadecuada priorizaci6n del Estado para la 
asignaci6n de recursos hacia el tema ambiental 

• Debiles convenios binacionales para la gesti6n 

integral del Iago de Guija. 

actividades 

Representan las disposiciones ffsicas, ambientales e 

institucionales del area, que potencian la generaci6n 

de servicios ecosistemicos. 

• Forma parte del humedal Complejo Guija 
(declarado como sitio RAMSAR) y la Reserva de 

Bi6sfera Trifinio Fraternidad, arnbos modelos de 
gesti6n territorial con fines de conservaci6n de la 

biodiversidad. 

• Posee caracterfsticas naturales singulares que le 
aportan belleza paisajistica impresionante (Bosque 

Seco Tropical y humedal Complejo Guija). 

• Posee rasgos arqueol6gicos y vulcanol6gicos 
singulares de interes para la promoci6n del 

turismo. 

• Permite el aprovechamiento sostenible del recurso 

hidrobiol6gico a nivel comunitario para la 

promoci6n del desarrollo sostenible. 

• Posibilita el desarrollo de 

Potencialidades Fisicas 

interpretativas, educaci6n ambiental y 
esparcimiento primitivo (Bosque Seco Tropical). 

• Su ubicaci6n le favorecen para la realizaci6n de 
investigaci6n y turismo. 

instancias de coordinaci6n • lnsuficiente 

Potenclalidades ambientales o biol6gicas 
Limitaciones Econ6micas 

• Escasos fondos financieros y tecnicos para 
potenciar la adrninistraci6n y manejo del ANP 

• Debil apoyo gubernamental al desarrollo social y 
econ6mico de la poblaci6n localizada en zona de 

amortiguamiento 

• Debit articulaci6n de sectores comunales con 
sectores productivos y organisrnos de cooperaci6n 

para la canalizaci6n de recursos tecnicos y 
financieros. 

• Es un espacio natural integrado por el Bosque 
Seco Tropical, y el humedal Complejo Guija, que 

en conjunto posibilita la presencia de una 
diversidad de especies de flora y fauna. 

• Favorece a la regulaci6n del clima y amortigua los 

impactos del cambio climatico. 

• Sobre todo, el Bosque Seco Tropical, constituye el 
habitat de especies de fauna amenazadas para El 
Salvador. 
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Potencialidades culturales 

• Posee sltios con riqueza arqueol6gica que 
requieren de conservaci6n. 

• Cuenta con un centro de interpretaci6n que 
describe las caracterfsticas que el Parque Nacional 
tiene. 

Potencialidades poHticas 

• Se tienen buenas relaciones con los gobiernos 
municipales e instituciones aut6nomas. 

Potencialidades legales 

• El PNSD cuenta con declaratoria y plan de manejo 
que fomentan su desarrollo. 

• Par ser una ANP cuenta con una serie de 

herramientas normativas y legales para su 
protecci6n. 

Potencialidades lnstitucionales 

• Existe un COAL legalmente establecido y con 

amplia representaci6n de sectores comunales, 

organizaciones gubernamentales y gobierno local. 

• Existe tejido organizativo conformado por 
ADESCO y Cooperativas proactivas para la 

realizaci6n de acciones de manejo del ANP. 

Con el fin de proponer una gesti6n que conduzca a 

la conservaci6n y recuperaci6n de las servicios 

ecosisternicos del ANP San Diego y San Felipe Las 

Barras, es necesario hacer partfcipe e incluir a la 

comunidad, las gobiernos locales y los dernas 

actores sociales, coma protagonistas del desarrollo 

territorial. En tar sentido, se requiere promover el 

reconocimiento, por parte de las individuos, 

comunidades y sectores, de la relaci6n directa entre 

los servicios ecosistemicos y sus medias de vida, a 

fin de que sean ellos los que pongan en valor las 

acciones de conservaci6n y desarrollo sostenible. 

Se han identificado una serie de servicios 

ecoslstemicos, entre ellos: 

• El ANP desempefia el papel de "salvaguarda" del 

Bosque Seco Tropical, en tanto que este 

ecosistema es considerado en estado crftico I en 

peligro, adernas de ser escaso en Centroarnerica, 

• El Bosque Seco Tropical presente en el ANP 

posibilita la provision de agua dulce para algunas 
comunidades del territorio, y para mantener el 

equilibria hidrol6gico del humedal Complejo Guija. 

• El humedal Complejo Guija provee de alimentos - 

pesca para las comunidades que habitan las 

riberas, dinamizando la economfa y asegurando la 

disponibilidad de ingresos econ6micos para la 

satisfacci6n de necesidades. 

• La cobertura boscosa del ANP permite la 

regulaci6n del clima, ante eventos extremos como 

consecuencia del cambio clirnatico. Los 

ecosistemas y sistemas productivos agroforestales 
que conservan cobertura arb6rea tienen una 

contribuci6n importante en disminuir Jos riesgos 
asociados a la ocurrencia de este tipo de eventos. 

• De igual forma, el ecosistema Bosque Seco 

Tropical produce el servicio de regulaci6n, en 

terrninos de la prevenci6n de la erosion, sabre todo 

en aquellos terrenos con topograffa accidentada. 

• Tanto el Bosque Seco Tropical, como el humedal 

Complejo Guija, constituyen paisajes de alto valor 

escenico, el cual es aprovechado por algunas 
comunidades para el desarrollo de actividades 
turlsticas. 



• El desarrollo turfstico del territorio tiene una 
estrecha relaci6n entre la conservaci6n de las 

ecosistemas terrestres y acuatlcos, en tanto que 
estos constituyen sitios especiales de reproducci6n 

y alimentaci6n de avifauna terrestre y acuatica, y 

habitat de otra diversidad de especies de fauna y 
flora, de interes para su avistamiento con fines 
turfsticos. 

• El desarrollo turfstico que promueven algunas 
comunidades tarnbien puede complementarse por 
la presencia de vestigios de sitios arqueol6gicos 

como: lsla lgualtepeque, isla Teotipa, Iago de Guija 
que posee una serie de petrograbados o 

esculturas de piedra. 

• La diversidad de especies de flora y fauna pueden 
ser aprovechadas para la observaci6n, y practica 
de actividades como educaci6n ambiental y la 

investigaci6n cientffica. 

En base al artfculo 79 de la Ley de media ambients 

se contemplan 5 objetivos de manejo, que conllevan 

al prop6sito de general del manejo del ANP San 
Diego y San Felipe Las Barras, orientando la 

recuperaci6n de los ecosistemas de bosque seco, 
aluviales, riparios y humedales a fin de potenciar la 

generaci6n de sus servicios ecoslsterntcos, tales 
como la provision de agua du Ice, 

alimentaci6n/pesca, regulaci6n del clima, prevenci6n 

de la erosion, belleza paisajfstica, y habitat para la 
biodiversidad. 

Los objetivos priorizados para el manejo del Parque 

Nacional San Diego y San Felipe Las Barras son: 

• Conservar/restaurar el Ecosistema Bosque Seco 

Tropical y humedal Complejo Guija. 

• Promover la investigaci6n cientffica 

• Preservar las especies y la diversidad genetica 

• Proteger las caracterfsticas naturales y culturales 
especificas 

• Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones aledafias 

• Contribuir al desarrollo nacional y local 

• Armonizar la interacci6n entre la naturaleza y las 

actividades humanas 

Desde el 2007 que se aprob6 su primer Plan de 

Manejo, el ANP San Diego y San Felipe Las Barras 

posee la categorfa de "Parque Nacional". En este 

plan de manejo se incluyen acciones enfocadas al 
humedal, por lo que tarnbien sera necesario un 

enfoque de Area Protegida con recursos manejados. 

Por el momenta no se tiene el escenario para el 

manejo de recursos, pero se espera que con la 

implementaci6n de este plan de manejo se puedan 
construir las herramientas que permitan un uso 

sostenible de los recursos y compartir categorfas 

para esta Area Natural Protegida, dada su 
distribuci6n fragmentada y relaci6n social con las 
comunidades. 

De acuerdo con la Guia tecnica para la elaboraci6n 
de planes de manejo en ANP (MARN, 2016), el 
prop6sito de la zonificaci6n es "dividir un area en 

unidades que sean capaces de manejarse, para 

hacer frente a las objetivos especificos de la misma. 
Cada zona debe de ser capaz de cumplir con uno o 

varios de los objetivos del area". 

Asimismo, se debe considerar que la "zona" no 

describe los recursos naturales, sino qua, ordena 
como se situaran y aprovecharan o maneja ' � 
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dichos recursos. De esta forma, la zonificaci6n sera 

par definici6n una herramienta para la planificaci6n 

de la gesti6n del ANP, con la que se puedan emitir 

recomendaciones de c6mo deberfa ser ajustada la 

actual zonificaci6n del area. 

La zonificaci6n para el PNSD toma en cuenta los 

modelos de gesti6n e identificaci6n de las 

ecosistemas existentes en la region, tanto en el 

marco del humedal Complejo Lagunar Guija coma 

sltlo RAMSAR, Reserva de la Bi6sfera Trifinio 

Fraternidad, y la misma ANP San Diego y San 

Felipe Las Barras. Para ello se ha distribuido en 

zonificaci6n general (microzonificaci6n) zonificaci6n 

especifica {actividades especfficas dentro del ANP) 
{mapa1) 

A. Zonificaci6n general 

Zona nucleo 

Posee una cobertura superficial terrestre de 1,902 

hectarea y acuatica de 3,976 hectareas, La porci6n 
terrestre esta ocupada en su mayorfa par bosque 
caducifolio y bosque aluvial. La porci6n acuatica 

corresponde al Iago de Guija, laguna de Metapan, 
rlo El Desaque y laguna Teconala. 

Zona de amortiguamiento prioritaria 

Franja de 50 metros bordeando todo el lfmite del 

territorio estatal y las humedales incluidos en la zona 

nucleo, Zonas principalmente de uso agropecuario 

basado en el cultivo de granos basicos y pastizales. 

lncluye las areas perimetrales a los cuerpos de agua 
incluidos en el humedal Complejo Guija, y a las 13 
porciones que lo conforman. 

La delimitaci6n de esta area (terrestre y acuatica) 
corresponden a lo establecido en el Articulo 23 de la 

Ley Foresta!, en donde se establece que se 

declaran Areas de Uso Restringido o de manejo 
sostenible de la vegetaci6n existente, las terrenos 

en una zona de cincuenta metros medida 

horizontalmente a partir de su mas alta crecida en 

tiempo normal de las lagos y lagunas naturales, la 

cual debera estar permanentemente arbolada. 

Zona de amortiguamiento 

Posee un total de 12, 861 hectareas, el 21% de la 

zona corresponde a bosques y otros ecosistemas 

naturales, un 72% contiene cultivos de granos 
basicos, pastizales y terrenos principalmente 
agricolas. El objetivo definido para esta zona es el 

de contribuir a la conservaclon de las servicios 

ecosisternicos que proveen las zonas nucleo, 

mediante la promoci6n y desarrollo de acciones 

productivas sostenibles, educaci6n ambiental. 

Region de influencia 

Con 30,325 hectareas corresponds a la region en la 

cual se desarrollan, con mayor intensidad las 

actividades de desarrollo econ6mico de la region y 
en donde la infraestructura vial y enerqetica del pals 
esta establecida. La region conserva un 32% de su 

superficie con cobertura de bosques y otros 

ecosistemas naturales. La actividad agropecuaria de 

esta region ocupa el 64% de su extension. 

8. Zonificaci6n especifica 

Se clasifica en cuatro zonas que representan 
unidades territoriales capaces de manejarse con el 

prop6sito de operativizar las objetivos especificos de 

la misma. Cada zona es capaz de cumplir con uno o 

varies de las objetivos del area. 



Zona de Minima In ervencl6n 

Tambien conocida por Intangible o Cientffica posee 

una extensi6n de 35 hectareas, conformada par las 

porciones 2 y 9 (crater San Diego y La Chifurnia), 

ocupadas principalmente par bosque seco tropical y 

bosque aluvial; su objetivo es preservar el ambiente 

natural, utilizandolo (micamente para usos cientificos 

y funciones administrativas y protectoras que no 

sean destructivas. 

Zona Primitiva 

Tiene un area de 1, 197 hectareas, conformada por 

las porciones 1, 2 y 4 (Los Pajalitos, Cerro San 

Diego - La Pluma, y Loma La Cuaresma); su 

ocupaci6n es principalmente bosque seco tropical; y 
su prop6sito es preservar el ambients natural, y al 

mismo tiempo facilitar la educaci6n ambiental y las 

formas primitivas de esparcimiento. 

Zones de Recuperacl6n 

En esta zona se encuentran las areas en las que los 

recursos naturales (flora, fauna, suelo y agua) han 

side severamente daiiados, especialmente por 

intervenciones humanas y que, por lo tanto, 

requieren de un manejo especial activo y/o pasivo 

para recuperarlas y llevarlas hasta un estado 

relativamente cercano al original. En esta se 

identifican areas agricolas y areas abiertas de baja 

densidad (370 hectareas), zonas de mayor 

representatividad de plantaciones forestales de 

madrecacao (54 hectareas) y se agrega un total de 

3976 hectareas de cobertura acuatica que incluye el 

Humedal Complejo Lagunar Guija, con entasis en el 

Iago de Guija, laguna de Metapan, rio El Desagi.ie, 

Poza Verde, Poza Clara y laguna Teconala. 

Zona de Uso especial 

Posee una extensi6n de 200 hectareas, localizadas 

principalmente coma "zonas buter" en los limites de 

las porciones que alojan a los ecosistemas 

boscosos y que colindan con actividades 

agropecuarias en la zona de amortiguamiento; a 

excepci6n de las porciones 3 (Ceiba Estaquillada), 5 
(Zona inundable de El Desagi.ie), 8 (El lnflernillo), 10 

(cerro El Tula) y 11 (cerro Masatepeque), en donde 

los ecosistemas poseen mayor fragilidad que en el 

resto de porciones. El objetivo de su delimitaci6n es 

minimizar y absorber el impacto de elementos no 

concordantes con los objetivos generales de la 

categoria de manejo, bajo la cual se rige el ANP. 
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A. Objetivo del Plan de manejo PNSD 

Servir de gufa para orientar e integrar la 

administraci6n y gesti6n de los programas y lfneas 

de acci6n necesarias para la protecci6n, 

restauraci6n y conservaci6n de los recursos 

naturales del territorio y su desarrollo sostenible en 

los procesos de adaptaci6n al cambio cllrnatico. 

B. Estructura de gesti6n 

El PNSD en su vision de desarrollo contempla la 

coordinaci6n de actores locales para integrar el 

COAL y cooperaci6n interinstitucional para 

establecer mesas de dialoqo y consulta para la 

busqueda de oportunidades de apoyo tecnlco y 

financiero. La estructura de gesti6n se describe a 

continuaci6n 

Gesti6n lnterna 

Son los actores clave para la realizaci6n de las 

actividades necesarias que garantizaran las 

operaciones mfnimas para el manejo del Parque 

Nacion al: 

Un Coordinador(a) del Parque Nacional: Personal 

tecnico delegado por el MARN, es el responsable de 

la implementaci6n del PMI-PNSD y de realizar las 

gestiones directas relacionadas a la operatividad del 

Parque. Actualmente se cuenta con un coordinador. 

Personal de servicios generales, Personal de 

vigilancia (2), Personal de servicios generales - 

Limpieza y mantenimiento (4), apoyo administrativo 

(4). 
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Personal especializado, el plan de manejo plantea 

la necesidad de recurso humano especializado, 

entre ellos Especialista en lnvestigaci6n integral (1 ), 

Especialista Social (1 ), Especialista en desarrollo 

local y turfstico (1 ), Especialista en educaci6n 

ambiental (4) 

Equipo de guarda recurses", actualmente se 

cuenta con 5 recursos (hombres), con capacidades 

adquiridas para el desarrollo de actividades de 

vigilancia, manejo de biodiversidad, entre otros; el 

personal de GR cuenta con su propia unidad en el 

organigrama del MARN. El equipo completo de GR 

para el PNSD lo integrarfan 12 recurses. 

Gesti6n Externa 

Enlace tecnico MARN o puntos focales: incluye 

las coordinaciones con cualquier personal de la 

Direcci6n de Ecosistemas y Vida Silvestre, que 

conlleve a facilitar la gesti6n para el desarrollo del 

Parque Nacional (coordinadores regionales, 

gerentes, directores, entre otros). 

Comite Asesor Local (COAL), estructura 

conformada por organizaciones comunitarias, ONG, 

gobierno local, academia. El COAL es el 

componente de apoyo territorial para la gesti6n de 

recursos. 

• Se ubica en la gestion interna por estar territorialmente en el Parque Nacional, 
aunque sus funciones dependen de la Unidad de Guarda Recursos. 
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Figura 1. Estructura organizacional para la gesti6n del PNSD 

monitoreo, turismo, uso sostenible, comunidades 

locales, gesti6n del territorio, valoraci6n de ser 

vicios ecosisternlcos, cambio clirnatico, actividades 

de alto impacto ambiental y sostenibilidad 

financiera. 

El PMIS-SD es una herramienta practica y sencilla 

para la planificaci6n, gesti6n e inclusion de actores 

clave del PNSD, que se distribuye en 4 programas, 

21 estrategias y 54 lfneas de acci6n, que enmarcan 

las temas transversales de lnstitucionalidad, polltica, 

capacitaci6n, educaci6n, difusi6n, 

Programas del PMI-SD 

ejecuci6n realista y dispenibilidad de recurses 

econ6micos. Para ello se recemienda correr la 

herramienta de evaluaci6n del manejo y eficiencia 

deANP. 

Los pragramas del PMI-SD responden a las 

necesidades actuales de acuerdos y convenios 

internacionales, adernas de estrategias y polfticas 

nacionales y lineamientos regionales para la gesti6n 

de areas protegidas, dando prioridad a aquellas que 

involucran cambio climatico, genera, gobernanza, 

biodiversidad, saneamiento ambiental, recurse 

hldrlco, entre otros. 

humanos, 

lnvestigaci6n, 
recurses genera, legislaci6n, 

Quinquenal de Desarrollo, entre otros. 

Los pragramas que incluye el PMI-SD son: 

Sus acciones se priorizan tanto a nivel interno del 

parque coma a nivel territorial, hacienda uso de las 

denominaciones de conservaci6n Parque Nacional, 

Ramsar y Resera de Bi6sfera. 

llfiiiYt:j,illitllnri� 
lf4 •cnOn 

Figura 2. Distribuci6n de plan de manejo 

El plan tiene una vigencia de 5 arios a partir del 

2016 hasta el 2020, sin embargo, esta disefiado 

para su evaluaci6n peri6dica, en base a una 

Baja la senda del desarrollo incluyente, sostenible y 

resiliente el PMI-SD incorpora acciones enfocadas a 

contribuir con los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS: 5, 13 y 15), Marco Sendai, Pl<3.c.,s1i1rn 1r r :�,. 

,-..".' ��"" ·.-� �,1 ,,,.,,_ ! (� -� 
::,;' l!i rf�y��� �'\/1-� �-e� 
� l!\ � ���,-�-} ; 
�- i,��'.'J·�j> .... 
�.? Wl,o v � .. i" 

"t1J'j <;,">'' 

1. Gesti6n administrativa, financiera y 

planificaci6n. 



Este programa esta compuesto par las actividades 

que le dan el soporte a la gesti6n del PNSD, como 

son el recurso humano, las recursos financieros, las 

recursos tecnol6gicos, el apoyo politico, el apoyo 
externo, entre otros. Se relaciona con el programa 
de operaci6n de la GEPM9. 

2. Sostenibilidad de los ecosistemas: 

territorios resilientes y cambio clirnatlco 

Busca la sostenibilidad de la biodiversidad a traves 

de sus componentes (ecosistemas, especies y 
genes) y los servicios ecosisternicos, contribuyendo 
con su protecci6n al desarrollo sostenible. Se 

relaciona con el programa de manejo de la 

biodiversidad y las recurses naturales de la GEPM. 

3. Gesti6n del conocimiento 

Dar a conocer a los pobladores, comunidades 

locales, visitantes y la sociedad en su conjunto, las 

beneficios ambientales, sociales y econ6micos 

derivados del Parque Nacional. 

4. Inclusion social y gobernanza 

Desarrollar el proceso de planificaci6n con 

participaci6n de actores estrateqicos vinculados con 

el area, incluyendo las autoridades ambientales, 

municipios, lideres y empresas privadas, y 
estableciendo alianzas estrateqlcas intersectoriales. 

Se relaciona al programa social de desarrollo 

sostenible de la GEPM. 

Estrategias del PMl-50 

Cada uno de las programas comprende una serie 

de estrategias que buscan lograr las objetivos 

planteados para la sustentabilfdad de las recursos 

naturales de PNSD. Las estrategias seran las 

acciones planificadas para el logro de rendimientos, 

9 Gula para la elaboraci6n de planes de manejo, MARN 

Plan de Manejo Integral 
Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras 

cumplimiento de metas y alcance de productos 

proyectados en el plan operativo anual. 

Uneas Prioritarias de Acci6n (LPA) 

Estas son las intervenciones puntuales a realizar en 

el periodo de 5 anos. se apoyan de una "lfnea base" 

coma punto de partida o situaci6n actual, que 

conlleva a lograr los indicadores y su respectiva 

descripci6n metodol6gica para su ejecuci6n. 

Las LPA tienen coma responsable directo al MARN 

(administrador del PNSD) pero las alianzas para 
lograrlas son un factor determinante que involucra 

comunidades, academia, entidades privadas, 
ONG's, Municipalidad, otros Ministerios y 
cooperaci6n nacional e internacional. 

Se plantea una propuesta de implementaci6n 

{descripci6n), pero esta estara condicionada a la 

disponibilidad de recurso humano y financiero, 

adernas, su programaci6n depsndera de las Planes 

Operativos Anuales (POA) que la administraci6n 

elabore a su conveniencia. 

Los planes especfficos son las herramientas que 
indican la metodologia y estrategia para el 

cumplimiento de los indicadores, muchos ya estan 

elaborados, pero necesitan actualizarse y otros 

necesitan elaborarse. 
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