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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento constituye la actualización del Plan de manejo para el Área Natural 

Protegida (ANP) Complejo Los Cóbanos, cuya extensión fue definida en el decreto 22 del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), año 2008, en donde se 

establecen los límites del territorio, el cual comprende los municipios de Acajutla, Sonsonate, 

Cuisnahuat, Izalco, Caluco, Nahuilingo, San Julián y Santa Isabel Ishuatán, del departamento 

de Sonsonate, y cuyo espacio geográfico constituye el área sujeta a planificación, de acuerdo 

al Modelo Metodológico del MARN. 

 

El Plan de Manejo  ha sido diseñado en el marco del Proyecto ñIncorporaci·n de la gesti·n de 

la biodiversidad en actividades de pesca y turismo en los ecosistemas costeros marinosò 

(BPT),ejecutado por el MARN financiado con fondos del GEF-PNUD, sobre la base de la 

visión ministerial que subyace en un estilo de gestión ambiental inclusiva, que incorpora a la 

comunidad, los gobiernos locales y los demás actores sociales, como artífices y beneficiarios 

de su propio desarrollo, en la conservación y recuperación de los servicios ecosistémicos a 

favor del bienestar humano, no sólo de la región en donde se ubica el área, sino de la nación 

entera.  

 

Este enfoque de trabajo promueve el reconocimiento, de los(as) habitantes localizados en el 

territorio, de la relación directa entre los servicios ecosistémicos y los medios de vida de las 

comunidades, y ha sido considerado a lo largo de la estructura que compone esta 

planificación, desarrollada con la participación técnica de la Dirección General de Ecosistemas 

y Vida Silvestre y sus dependencias: Unidad de Humedales, Unidad de Guardarecursos, 

Unidad de Defensa del Patrimonio Natural, Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y 

Corredor Biológico, y por la Gerencia de Vida Silvestre; asimismo, se han obtenido los puntos 

de vista y expectativas de los grupos de interés, tales como: Guardarecursos, Asociaciones de 

Desarrollo Comunal (ADESCO), Asociaciones de Mujeres Organizadas, Cooperativas 

Agrícolas y Pesqueras, Unidades de Salud, Gobiernos Locales, Centros Escolares, y Policía 

Nacional Civil, entre otros.  

 

La actualización del Plan de manejo ha tomado en consideración el contexto nacional, referido 

a la gestión pública del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, bajo un esquema de 

responsabilidades compartidas; el Corredor Biológico Mesoamericano, así como los 

Convenios y Tratados internacionales suscritos por El Salvador en este tema. De igual forma, 

se ha hecho una descripción del contexto regional que provee información sobre los 

principales aspectos sociales, económicos y ambientales que configuran los condicionantes de 

la planificación. El análisis del ANP aborda sus características biofísicas relevantes, los 

aspectos socioeconómicos (uso del suelo), la organización local, las influencias 

antropogénicas y los valores escénicos, sin dejar de lado, la importancia de la ubicación del 

área dentro de un territorio costero marino, y con interés para la conservación de la 

biodiversidad.  

 

Sobre la base de un análisis de limitantes, restricciones y aptitudes, así como con el 

reconocimiento y valoración de la significancia del área, se han definido los objetivos de 

manejo del ANP Complejo Los Cóbanos, dando pie al desarrollo de importantes componentes 



 

de la planificación, tales como: (i) Categoría de manejo; (ii) Zonificación General y Específica; 

(iii) Programas, Subprogramas y Actividades; y (iv) Cronograma y presupuesto.
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I. INTRODUCCION 
 

El Gobierno de El Salvador, a trav®s del Proyecto ñIncorporación de la gestión de la 

biodiversidad en actividades de pesca y turismo en los ecosistemas costeros marinosò 

(BPT), cuya implementación está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN), busca la conservación de su biodiversidad mediante el fortalecimiento 

del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP), y más puntualmente, consolidar la 

gestión en el ANP Complejo Los Cóbanos. En este contexto, se ha desarrollado la 

actualización participativa del Plan de manejo de dicha área, con una metodología 

apegada a los lineamientos del MARN, que redunde en una planificación congruente con 

la realidad nacional para el período 2015 ï 2020.  

 

Los Cóbanos es la primera área natural protegida marina declarada oficialmente en el 

país. Incluye un área marina (20,763 ha), estuarina y terrestre (576 ha) con un total de 

21,312 ha, las que fueron declaradas como tal mediante decreto Ejecutivo No. 22, del 

Diario Oficial número 29, tomo 378 del martes 12 de febrero 2008. Este territorio no solo 

es la primera área marina protegida que se establece en el país, sino también la de mayor 

tamaño del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP). De la extensión total del Área 

Protegida, 97% es área marina y 3% es área terrestre. 

 

El ANP Complejo Los Cóbanos, se encuentra ubicada a 11 Km. al oriente del municipio 

de Acajutla, departamento de Sonsonate, en un área comprendida entre Punta Remedios 

13Á31ô26ò LN y 89Á48ô23ò LO y Barra Salada 13Á32ô31ò LN y 89Á41ô32ò LO.  

 

La visión general que ha dado fundamento al Plan de manejo se basa en la idea de que la 

gestión del ANP representa la oportunidad estratégica del Gobierno de El Salvador para 

construir ciudadanía, modernizar el empresariado, fortalecer la economía, democratizar y 

profesionalizar al Estado, y sobre todo para mejorar de manera sustancial la calidad de 

vida de la población aledaña a ese territorio. El compromiso de esta nueva visión de la 

gestión pública implica un cambio de paradigma de la gestión ambiental y la 

transformación de la visión del quehacer institucional del MARN, hacia uno distendido, 

incluyente, democrático, articulado, y sobre todo transparente.  

 

Para la actualización del Plan de manejo se ha contado con la participación técnica de la 

Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre y sus dependencias: Unidad de 

Humedales, Unidad de Guardarecursos, Unidad de Defensa del Patrimonio Natural, 

Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y Corredor Biológico, y por la Gerencia de Vida 

Silvestre; asimismo, se han obtenido los puntos de vista y expectativas de los grupos de 

interés, tales como: Guardarecursos, Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO), 

Asociaciones de Mujeres Organizadas, Cooperativas Agrícolas y Pesqueras, Unidades de 

Salud, Gobiernos Locales, Centros Escolares, y Policía Nacional Civil, entre otros.  

 

La actualización del Plan se ha hecho sobre la base de los siguientes objetivos primarios 

(i) proteger los ecosistemas originales de El Salvador; (ii) mantener los bienes y servicios 
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ambientales; (iii) preservar las especies y la diversidad genética; (iv) utilizar 

sosteniblemente los recursos derivados de ecosistemas naturales; (v) recuperar y 

restaurar los recursos naturales; y (vi) armonizar la interacción entre la naturaleza y las 

actividades humanas.Estos propósitos no podrán realizarse sin el fortalecimiento de la 

economía local, la educación ambiental, las capacidades técnicas, y la gobernanza 

ambiental y turística; de manera que los requerimientos fundamentales para la 

conservación de los recursos biológicos, propuestos en la nueva planificación, han 

tomado en cuenta las medidas que puedan desarrollar, fortalecer y articular a los sectores 

que aprovechan y hacen uso de dichos recursos. 

 

II. CONTEXTO NACIONAL 
 

2.1. El Medio Ambiente y las Áreas Naturales Protegidas en El Salvador 
 

Por su posición geográfica, latitudinal, historia geológica y su completa topografía, El 

Salvador cuenta con una considerable riqueza de ecosistemas (bosques estacionalmente 

saturados, bosques tropicales secos, bosques nebulosos, manglares y vegetación de 

playa, entre otros).  

 

No obstante, el modelo de desarrollo tradicionalmente implementado en El Salvador 

desde el periodo colonial y la alta densidad demográfica han conducido a un importante 

deterioro de las áreas naturales reduciendo su extensión, desarticulando su conectividad 

y por tanto su capacidad de albergar y conservar la rica diversidad biológica Neotropical 

que en tiempos pasados las poblaba.  

 

La elevada deforestación y el alto grado de degradación que presentaban los suelos en 

los años 40 comenzó a suscitar una fuerte necesidad de proteger las cuencas 

hidrográficas y los recursos naturales en El Salvador (MARN, 2003). Con este fin en la 

década de los 70, la Unidad de Parques Nacionales y Vida Silvestre inició el proceso de 

identificación y evaluación de las áreas naturales con potencial para integrar un Sistema 

de Áreas Naturales. En los 80, más de 22,000 ha de las principales áreas naturales del 

país pudieron ser reservadas debido a la implementación del Proceso de Reforma Agraria 

(GEF/ PNUD/ MARN, 2000; citado por MARN, 2012).  

 

Durante los primeros años de la década de los 90, continúa el proceso sobre la 

Planificación Estratégica de las Áreas Naturales Protegidas que culminó con la Propuesta 

del Sistema Salvadoreño de Áreas Protegidas incrementándose el número de áreas 

protegidas a un total de 125. En el año 1998 se creó por medio del Artículo 78 de la Ley 

del Medio Ambiente, el Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP).  

 

La entrada en vigencia de la Ley de Medio Ambiente ha facilitado la formulación y 

divulgación de documentos y herramientas estratégicas que han ido permitiendo el 

ordenamiento del manejo de los recursos naturales y biodiversidad contenida en las áreas 
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naturales tales como la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, la Política de Áreas 

Naturales Protegidas y el Proceso de Transferencia de la Áreas Naturales.  

 

En El Salvador se han identificado 128 áreas naturales protegidas con potencial de ser 

integradas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SANP) ya que poseen 

características especiales de relevancia nacional e internacional, contienen ecosistemas 

representativos a escala nacional y en las cuales se encuentran representadas las seis 

zonas de vida identificadas para el país por el Sistema de Holdridge (1978); (MARN, 

2003; citado por MARN, 2012). 

 

Dentro del SANP (anexo 1), hasta el año 2002, se tenía  declaradas como áreas naturales 

protegidas a favor del Estado 69 y 10 han sido transferidas para su proceso de 

declaración debido a que cumplen criterios relacionados con los ecosistemas 

representados, la extensión, los recursos naturales y culturales contenidos, accesibilidad, 

base legal e institucional y potencial para desarrollo a corto y mediano plazo, para su 

manejo estas se organizan ya sea como Complejos de áreas naturales protegidas o como 

áreas individuales. 

 

2.2. Gestión del SANP 
 

La Ley de Áreas Naturales Protegidas (LANP) en el Art. 5 establece como autoridad 

competente al MARN, para conocer y resolver sobre la actividad relacionada con las 

áreas naturales protegidas y los recursos naturales que estas contienen, aplicando las 

disposiciones de esta ley y su reglamento, prevaleciendo sobre otras leyes que la 

contraríen. 

 

El Salvador es el país de la región Mesoamericana que ha adoptado más firmemente el 

modelo de gestión compartida con la sociedad civil, bajo modelos de convenio de 

cooperación, con ONG que demuestren capacidad legal, técnica y financiera. 

 

2.3. Corredor Biológico Mesoamericano 
 

El Art. 25 de la LANP, el sistema de áreas naturales protegidas, servirá de punto de 

referencia para el establecimiento del Corredor Biológico Nacional, a fin de que las 

actividades que en él se realicen, garanticen la conservación del patrimonio natural del 

Estado, a través de actividades productivas sostenibles, contribuyendo al establecimiento 

del corredor biológico mesoamericano. 

 

2.4. Marco legislativo y normativo 
 

El marco legislativo y normativo en el que se ampara la presente propuesta de plan de 

manejo hace referencia a las incidencias que puedan tener aspectos como: la 

conservación, el uso sostenible de los recursos, la recreación, la salud y el desarrollo 

socioeconómico y el plan de manejo mismo. 
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En la Carta Magna de la República del Estado de El Salvador, su Constitución Política 

vigente (El Salvador, 1994), en el Art. 117 establece que la protección, conservación y 

mejoramiento de los recursos naturales renovables deben ser regidos por medio de una 

legislación específica. 

 

Para dar cumplimiento a este mandato se promulgó el Decreto Legislativo No 233 (El 

Salvador, 1998), Ley de Medio Ambiente (Art.1). En el Art.5 se define, entre otros 

conceptos el de Área Natural Protegida. 

 

En el ámbito de esta ley en su Título IX se habla de las Áreas Protegidas y se crea el 

Sistema de Áreas Naturales Protegidas quedando definidos sus objetivos en los Artículos 

78 y 79. En su Art.80 la Ley del Medio Ambiente, indica la necesidad de contar con sus 

correspondientes Planes de Manejo que deberán haber contado previamente en su 

elaboración con la participación de la población involucrada, pudiendo delegar el Estado 

la gestión de éstas (Art.81). 

 

En los Artículos 66 al 69 de la Ley y 81 al 84 del reglamento se hace referencia a la 

diversidad biológica considerando su protección, medidas especiales de conservación así 

como la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. 

 

En enero del 2005, fue aprobada la Ley de Áreas Naturales Protegidas, con el objeto de 

regular el establecimiento del régimen legal, administración, manejo e incremento de las 

Áreas Naturales Protegidas, con el fin de conservar la diversidad biológica, asegurar el 

funcionamiento de los procesos ecológicos esenciales y garantizar la perpetuidad de los 

sistemas naturales a través de un manejo sostenible para el beneficio de los habitantes 

del país1. 

 

Otra ley que infiere sobre aspectos de vida silvestre es la Ley de Conservación de Vida 

Silvestre reformada por Acuerdo Legislativo No 441 que transfiere la aplicación de la 

normatividad de la Ley al Ministerio de Medio Ambiente, anteriormente en manos del 

Ministerio de Agricultura. En este acuerdo desaparece el servicio de Parques Nacionales 

y Vida Silvestre, y las atribuciones y responsabilidades de este pasan a la Dirección 

General de Ecosistemas y Vida Silvestre del MARN. En sus Artículos 8 a 20 se recoge lo 

referente a la protección y aprovechamiento y su grado de aplicación. 

 

En el Código Penal se tipifican algunos delitos relacionados con la depredación de flora y 

fauna protegida (Art. 259 y 261) y de las especies en peligro de extinción (Art. 263). 

 

En la nueva Ley Forestal (Decreto Legislativo No 852, 2002), cuya aplicación compete al 

MAG, se regula en los Artículos 8 al 12 el aprovechamiento de los bosques naturales 

privados, no permitiendo el cambio de uso en los suelos con cobertura forestal de las 

clases de capacidad VI, VII, VIII. 

                                                           
1
Ley de Áreas Naturales Protegidas, Enero 2005, Decreto Legislativo N° 579, DO 32, Tomo 366, 15 de febrero de 2005. 
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En el Art.23 de la Ley Forestal se declaran las áreas de Uso Restringido y la forma de 

manejo por parte de sus propietarios y en los Artículos 25 y 26 se habla de la prevención 

y control de incendios y su extinción así como de la prohibición de quemas en los bosques 

naturales (Art.28). 

 

Por la Ley del Régimen Especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones de 

Cooperativas Campesinas de la Reforma Agraria (Decreto Legislativo No719, 1996) en su 

Art.30 establece que las tierras del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria con 

vocación forestal se transfieren por Ministerio de Ley al Estado de El Salvador. Estas han 

constituido la base de áreas potenciales del SANP. 

 

Por último destacar la existencia de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo territorial, 

aprobada en julio de 2011. Esta Ley tiene por objeto desarrollar los principios 

Constitucionales relacionados con el desarrollo territorial; establecer las disposiciones que 

regirán los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial; enumerar los principios 

rectores de la administración pública y municipal; organizar la institucionalidad que 

implementará la ley y sus funciones; regular los instrumentos de planificación, 

programación, evaluación y de gestión territorial; así como, el régimen sancionatorio 

aplicable a la violación de sus disposiciones. 

 

2.5. Convenios y Tratados Internacionales suscritos 
 

El Salvador ha firmado y ratificado Convenios Internacionales que refuerzan los aspectos 

legales relacionados con el establecimiento y funcionamiento de las áreas naturales 

protegidas (MARN/CBM, 2003; citado por MARN, 2012): 

 

¶ La Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 

Naturales de los Países de América con vigencia de mayo de 1942. 

 

¶ Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 

1972) aceptado en Octubre de 1991. 

 

¶ Convenio CITES (Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de  Fauna y Flora Silvestre) ratificado por El Salvador por Decreto No 

365 de mayo de 1986. 

 

¶ Convenio de Diversidad Biológica suscrito en la Cumbre de La Tierra en 1992 y 

ratificado en 1994. 

 

¶ Convenio Regional Centroamericano sobre Cambios Climáticos ratificado en 1994. 

 

¶ Acuerdo para la creación de la Comisión Centroamericana de ambiente y Desarrollo 

CCAD, ratificado en junio de 1990. 
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¶ Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de áreas Silvestres 

Prioritarias en América Central, firmado en mayo de 1994. 

 

¶ Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, especialmente como 

hábitats de Aves Acuáticas (Convención RAMSAR). Ratificado por El Salvador por 

D.L. No 341, 1998. 

 

¶ Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes firmado en 

julio de  2001. 

 

¶ Convenio para el manejo y Conservación de los ecosistemas Naturales Forestales y el 

Desarrollo de Plantaciones Forestales, ratificado por El Salvadores julio de 1995. 

 

2.6. El Plan Quinquenal de Desarrollo y otros aspectos de contexto nacional 
 

En el Plan Quinquenal de Desarrollo ñEl Salvador Productivo, Educado y Seguro  2014-

2019ò del Gobierno de El Salvador se plantea la planificación como una herramienta para 

la construcción de políticas públicas con sentido de Estado, como una medida necesaria 

para enfrentar tres grandes prioridades ñempleo productivo generado a trav®s de un 

modelo de crecimiento, económico sostenido, educación con inclusión y equidad social, y 

seguridad ciudadana efectiva. Estas tres prioridades articulan los objetivos, las estrategias 

y las l²neas de acci·n del Gobiernoò. 

 

En este marco el Plan contiene una categoría que se vincula con el medio ambiente y los 

recursos naturales la cual es ñEl Estado y la econom²a al servicio del buen vivir y en 

armon²a con naturalezaò, que busca: (1) Garantizar un ambiente sano, productivo y 

seguro para la población. Para lograr este objetivo se deben cuidar y preservar los 

recursos naturales, revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad ante el 

embate de fenómenos naturales, (2) Transformar la economía nacional de manera que 

sea inclusiva, productiva, sustentable, competitiva y capaz de generar trabajo decente, (3) 

Consolidar un Estado democrático, soberano, solidario, inclusivo y equitativo. Un Estado 

que se centre en las personas; sea cercano a ellas y les garantice bienestar, pleno 

respeto a sus derechos humanos y reducción de las desigualdades sociales y territoriales; 

y (4) Fomentar la conservación, defensa, salvaguarda y reivindicación del patrimonio 

cultural y natural (tangible e intangible) vinculándolo con la economía como instrumento 

para el desarrollo integral de la población salvadoreña. Las cuales están vinculadas 

intrínsecamente con el quehacer del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

en cuanto a ñrevertir el proceso de degradaci·n ambiental, con menos condiciones de 

vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales y las acciones humanasò. 

 

Con respecto a los ecosistema, la Política Nacional de Medio Ambiente, busca restaurar 

ecosistemas y paisajes degradados; avanzar  hacia un saneamiento ambiental integral; 

lograr un marco institucional moderno y eficaz para gestionar el recurso hídrico; ordenar 

ambientalmente nuestro territorio; promover una cultura de responsabilidad y 

cumplimiento ambiental; e impulsar acciones enérgicas de adaptación al cambio climático 
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y de reducción de riesgos, para la cual se han establecido líneas prioritarias de acción 

para cada uno de los problemas visualizados. Estas aspiraciones se vinculan con la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad que considera que al revertir la degradación 

ambiental no solo se mejoran las condiciones para conservar la riqueza biológica, sino 

que también se reduce la vulnerabilidad  frente al cambio climático, además reconoce  

que la biodiversidad es un activo importante para la calidad de vida de la población y para 

el desarrollo actual y futuro. En tal sentido es importante mencionar que dentro de los 

ecosistemas habitan las poblaciones más pobre y vulnerable quienes sostienen una 

relación más directa con la biodiversidad y es con ellos que se tiene que trabajar para 

conservar, preservar y aprovechar de manera sostenible los recursos de los territorios. 

 

Por otro lado en La Ley de Medio Ambiente  en el Artículo 78, se crea El Sistema de 

Áreas Naturales Protegidas, estableciendo la responsabilidad al Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de velar por la aplicación de los reglamentos y formular 

las políticas, planes, y estrategias de conservación  y manejo sostenible de estas áreas, 

promover y aprobar planes y estrategias para su manejo y administración y dar 

seguimiento a la ejecución de los mismo. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del proyecto 

Biodiversidad, pesca y turismo busca promover en los sectores de turismo y pesca, la 

gestión de biodiversidad a través del marco legal institucional, transferencias de 

conocimientos a la ciudadanía, tecnologías, prácticas e incentivos amigables con el medio 

ambiente, también cuenta con los recursos en el cumplimiento de las Metas Aichi del 

Convenio sobre Biodiversidad Biológica, Plan Estratégico 2011- 2020. 

 

Todos estos instrumentos de planificación afirman que dentro de un ecosistema se 

desarrollan diferentes actividades tales como: alimentación, refugio, reproducción y cría 

de muchas especies, hábitat para la conectividad biológica, así también otras funciones 

como proteger contra la erosión, los desbordamientos, las inundaciones, filtran los 

residuos orgánicos y agrícolas manteniendo así la calidad del agua, entre algunas. Por 

estas y muchas más razones son de vital importancia todo proceso de planificación 

participativa que se desarrolle dentro de un ecosistema. 
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III. CONTEXTO REGIONAL 
 

El contexto regional del ANP Complejo Los Cóbanos está definido por las cuencas de las 

regiones hidrográficas ñGrande de Sonsonate Banderasò y ñMandinga-Comalapaò, las 

cuales drenan hacia la costa. La región de influencia se enmarca dentro del polígono que 

comprende de la cuenca del ríoEl Almendro, en el municipio de Acajutla, hasta la cuenca 

del río Apancoyo, en el municipio de Sonsonate.  

 

Figura 3.1. Región de influencia ANP Complejo Los Cóbanos 

 
Fuente: elaboración propia 
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Hacia el norte, la región se extiendehastaNahuizalco y Sonsonate (parte alta de la cuenca 

Banderas. Al oeste, el territorio se encuentra delimitado por el municipio de Sonsonate y 

Nahuilingo (cuencas Huiscoyol y Chimalapa), así como Acajutla (cuencas El Venado y El 

Almendro). En tanto que al sur, los límites están definidos por los municipios de Acajutla y 

Sonsonate; mientras que al este se localizan los municipios de San Julián (cuenca 

Banderas) y Santa Isabel Ishuatán (cuenca Chimalapa). Hacia el mar, el contexto regional 

se constituye por un polígono que bordea a una distancia de 2.5 km la porción marina del 

ANP, y que se extiende desde el parte aguas de la cuenca El Almendrohasta el límite 

municipal de Sonsonate correspondiente a la cuenca Apancoyo. La región de influencia 

tiene una extensión total de 843.4 km2, de los cuales 703.8 km2 son terrestres y 140 km2 

son marinos. 

 

3.1. Rasgos físicos de la región de influencia 
 

De manera sinóptica, se presentan a continuación los rasgos físicos de la región de 

influencia: 
 

Tabla 3.1. Rasgos físicos de la región de influencia 
 

Rasgo físico Descripción 

Topografía y 
relieve 

Es accidentada en las partes altas  de  las  cuencas  y  está  constituido  
por  áreas  montañosas  de  relieve  alto. Las pendientes en la parte alta 
son de 50  -  70%, cuentan con una red de drenaje formada por 
quebradas  abruptas  y  alcanza  altitudes  de  hasta  2,360  metros  
sobre  el  nivel  del  mar (msnm)  en  el  cráter  del  volcán  de  Santa  
Ana. Las  partes  medias  de  las  cuencas  están constituidas por cerros 
o pequeños domos con pendientes del 15 al 30%, y con altitudes no 
mayores a los  600 msnm.  Las cuencas en la parte baja están 
representada por planicies conformando valles aluviales con meandros, 
principalmente en la zona del Valle de Sonsonate y Acajutla. En la parte 
baja las pendientes son menores al 15%, cuentan con un relieve 
moderado y tienen altitudes menores a los 140 msnm 

Red de drenaje 

Las cuencas pertenecen a la regiones hidrográficas: D, Grande de 
SonsonateïBanderas; y E, La MandingaïComalapa. De  la  región  D  se  
incluyen  las cuencas  El  Almendro,  El  Venado,  Las  Marías,  Las  
Hojas,  Huiscoyol,  El  Ojusthe, Chimalapa, Banderas y Mandinga.  
Mientras que de  la  región  hidrográfica  E,  se  incluye la cuenca 
Apancoyo. 

Oceanografía 

La región de influencia se encuentra enmarcada dentro del contexto del 
Océano Pacifico Tropical Oriental, el cual se caracteriza por fuertes  
vientos  que  son  influidos  por  la  topografía  del  continente  
americano,  con  una circulación oceánica con presencia de remolinos 
permanentes y fenómenos de surgencias o afloramientos significativos  
en áreas alejadas del ecuador. 

Provincia y Región 
Biogeográfica 

Marina y 
Ecorregión Marina 

La  región de influencia se encuentra en la provincia  costera  
biogeográfica  del  Pacifico Tropical Oriental, que se extiende desde el 
extremo sur de la Península de Baja California en México hasta el norte 
de Perú. 

Hidrogeología 
Las unidades dominantes incluyen Unidad acuífero volcánico fisurado de 
gran extensión y posiblemente alta producción, Unidad rocas no 
acuíferas, Unidad acuíferoporoso de gran extensión y profundidad media 
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Rasgo físico Descripción 

y Unidad acuíferos locales generados por fallas. Las otras dos unidades, 
Unidad acuífero volcánico fisurado de extensión limitada y productividad  
media  y  Unidad de acuíferos locales de la extensión limitada y 
deproductividad mediana a baja, son menos abundantes. 

Precipitación 
El promedio de la precipitación pluvial anual de las tres estaciones 
indicadas anteriormente es de 2,396 mm/año. 

Temperatura La temperatura promedio es de 23.1ºC 

Humedad relativa La humedad relativa promedio es de 78.3% 

Viento 
El  promedio  anual  del  viento  es  de  1.13  (1  a  6 km/hora). La 
velocidad del viento varía de 0.2 (> 1 km/hora) durante el mes de 
septiembre a 2.2 (de 8 a 11 Km/hora) durante el mes de noviembre. 

Nubosidad 
El promedio anual de nubosidad es de 5.72 décimos de la bóveda 
celeste. 

Geología 

La geología del contexto regional que se observa en la planicie costera 
corresponde a aluviones, con intercalaciones locales de piroclásticas, 
provenientes de la erosión y deslaves de las zonas volcánicas tierras 
arriba. Estas características son más frecuentes en los pie de monte al 
norte de la planicie, donde se encuentran efusivas básicas-intermedias 
hasta intermedias básicas, piroclásticas y epiclásticas volcánicas, que se 
extienden hasta las laderas bajas y medias de la sierra. Las zonas 
medias y altas están compuestas por efusivas andesíticas, andesíticas 
basálticas, piroclásticas y epiclásticas volcánicas, originarias de los 
períodos Terciario y Cuaternario de la Era Cenozoica. Las zonas bajas 
de la parte norte corresponden a piroclásticas ácidas y epiclásticas 
volcánicas 

 
Fuente: elaboración propia, con base en USAID-MARN (2010). 

 

3.2. Uso del suelo 
 

El uso del suelo tiene en la región de influencia las siguientes ocupaciones (anexo 2): 

 

Tabla 3.2 Uso del suelo en la Región de influencia 
 

Ocupación Ha % 

Granos básicos 14110.93 20% 

Café 14040.78 20% 

Pastos Cultivados 8117.33 12% 

Caña de azúcar 8074.43 11% 

Otros cultivos irrigados 3910.45 6% 

Mosaico de cultivos y pastos 3020.53 4% 

Pastos Naturales 2940.62 4% 

Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes 2788.82 4% 

Terrenos principalmente agrícolas con importante espacios de vegetación natural 2514.67 4% 

Rocosidad, lavas 1943.47 3% 

Bosque de galería 1632.12 2% 

Tejido urbano discontinuo 1346.67 2% 

Praderas pantanosas 1205.79 2% 
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Ocupación Ha % 

Árboles frutales 973.84 1% 

Bosque mixto semi-caducifolios 971.51 1% 

Bosque siempre verdes 635.78 1% 

Playas, dunas y arenales 462.62 1% 

Sistemas agroforestales 451.91 1% 

Bosque de mangle 372.72 1% 

Vegetación arbustiva baja 228.96 0% 

Zonas en construcción 138.65 0% 

Bosques de coníferas 114.29 0% 

Zonas comerciales o industriales 74.40 0% 

Perímetro acuícola 53.48 0% 

Vegetación arbustiva costera 51.09 0% 

Tejido urbano continuo 49.49 0% 

Vegetación herbácea natural 23.86 0% 

Áreas turísticas y arqueológicas 19.02 0% 

Plantaciones de bosques mono específicos 16.66 0% 

Bosque caducifolios 16.45 0% 

Palmeras oleíferas 16.31 0% 

Lagunas costeras y esteros 8.13 0% 

Aeropuertos 6.76 0% 

Instalaciones deportivas y recreativas 4.70 0% 

Tejido urbano precario 0.60 0% 

Total 70,337.85  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría Técnica de la Presidencia (2013) y MARN (2010). 

 

Como refleja la tabla anterior, es claro que en la porción terrestre de la región de 

influencia predomina la actividad agropecuaria, ya que aproximadamente un 53% (37,403 

ha) corresponde a granos básicos, pastos cultivados y naturales, otros cultivos irrigados y 

terrenos agrícolas pero con importantes espacios de vegetación natural. El cultivo de café 

ocupa el segundo lugar en cuanto a uso del suelo, ya que representa el 20% (14,041 ha) 

de la región de influencia, mientras que el cultivo de caña de azúcar ocupa un 11% (8,074 

ha), cuyas plantaciones se localizan bastante próximas al ANP. Entre tanto, la cobertura 

boscosa, incluido el bosque salado y ripario (bosque de galería), en conjunto ocupan el 

5% (3,444 ha) del territorio. La distribución geográfica de los otros usos del suelo puede 

observarse en el anexo 2. 
 

3.3. Uso potencial del suelo 
 

Según la pendiente, profundidad, tipo de suelo, drenaje, facilidad para erosionarse, las 

tierras se clasifican agrológicamente en clases de la II a la VIII, siguiendo la clasificación 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En la región de influencia se 

pueden encontrar diferentes clases de suelo (tabla 3.3), a saber: 
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Tabla 3.3. Clasificación agrológica de la región de influencia 
 

Clasificación Características de la clase de suelos % 

Clase II 
Son tierras que requieren prácticas cuidadosas de manejo y 
moderadas prácticas de conservación, las limitaciones de uso 
son pocas. Ocupan 7,813.2 ha. 

11 

Clase III 

Son tierras con pendientes de 4 a 12% y con ligero riesgo de 
inundaciones o erosión. Suelos moderadamente profundos con 
texturas finas o muy gruesas, limitados por estratos de materia 
rocosa poco permeable y aluviones compactos. El drenaje 
interno puede tener presencia de fragmentos pedregosos y 
requieren cuidadosas prácticas y obras de manejo. Ocupan 
10,214.7 ha. 

15 

Clase IV 

Tierras con distintas posiciones fisiográficas y de relieve, 
generalmente planas con pendientes de 12 a 25%. Presenta 
moderada fertilidad y generalmente tienen texturas muy finas. 
Son poco profundos a moderadamente profundos y están 
limitados por materiales impermeables que les imprimen mal 
drenaje. Su fertilidad es buena y tienen poca interferencia por 
fragmentos pedregosos en su perfil. Ocupan 17,633.2 ha. 

25 

Clase V 
Son suelos con restricciones muy severas, para los cultivos 
intensivos, las limitaciones son tales que el costo de corrección 
es muy alto o imposible de aplicar. Ocupan 1,627 ha. 

2 

Clase VI 

Tierras mayormente inclinadas, con pendientes de 25 a 50%. 
Suelos moderadamente profundos, de textura moderada y 
generalmente limitados por material rocoso fragmentado. 
Poseen fertilidad buena a moderada y en la zona montañosa 
son altamente susceptibles a la erosión. Requieren uso de 
medidas de conservación de suelos y agua. Ocupan 13,334 ha 

19 

Clase VII 

Tierras con muchas limitaciones para la producción 
agropecuaria, con topografía irregular y pendientes del 30 a 
70%. Tienen fuerte limitación por pedregosidad, son pocos 
profundos o superficiales, de texturas franco arenosas, franco 
arcillo arenosas o arcillo gravillosa y bajo nivel de fertilidad. 
Suelos con limitaciones permanentes que en general tienen 
pendientes muy abruptas. Ocupan 13,741.3 ha. 

20 

Clase VIII 

Tierras que por sus limitantes extremas no presentan 
posibilidad para el aprovechamiento agropecuario o forestal. 
Tierras muy accidentadas, con pendientes mayores del 70%, 
extremadamente pedregosas o rocosas. Son suelos muy 
superficiales, y generalmente el estrato útil es la roca madre en 
estado de descomposición físico-química. Ocupan 5,315.3 ha. 

8 

 
Fuente: elaboración propia, con base en USAID-MARN (2010). 

 

3.4. Conflicto en el uso del suelo 
 
El conflicto en el uso del suelo resulta de una ocupación del suelo, principalmente por 

actividades agropecuarias, que no toma en cuenta las restricciones que supone la 

capacidad agrológica del territorio, entiéndase profundidad, pendiente, estructura y 

drenaje, entre otras características. De acuerdo con la figura 3.2, en la región de 

influencia este conflicto es bien evidente en aquellas zonas de pendientes mayores de 
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12% que están ocupadas por actividades agropecuarias intensivas2, que no son 

compatibles con la capacidad agrológica del terreno, sumando en total 2,229 ha en suelos 

Clase III y IV, y 7,820 ha en suelos Clase V, VI, VII y VIII, principalmente de las cuencas 

Bandera y Mandinga. 

 

Figura 3.2.Conflicto en el uso del suelo de la región de influencia 

 
 

                                                           
2
Granos básicos, caña de azúcar, cultivos anuales asociados con cultivos permanentes, mosaicos de cultivos y pastos, 

pastos cultivados y otros cultivos irrigados. 
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Asimismo, se registran actividades agropecuarias extensivas3 en suelos Clase III y IV, que 

suman 490 ha; mientras que cuando se encuentran en suelos Clase VI, VII y VIII alcanzan 

las 3,916 ha, localizadas principalmente en la parte alta de la cuenca Mandinga, y parte 

media de las cuencas Bandera y Apancoyo. 

 

3.5. Zonas de vida 
 

Según la clasificación de Holdridge 1975, en el área de influencia del ANP Complejo Los 

Cóbanos ocurren cinco zonas de vida y tres sub-zonas o zonas de transición. A partir de 

la zona costera hacia la cordillera se ubica la zona de vida Bosque Húmedo Subtropical 

Caliente, entre los 0 y 300 msnm. Esta zona de vida se caracteriza por una temperatura 

anual promedio superior a los 24 °C, un rango de precipitación anual de 1,000 a 2,000 

mm y una evapotranspiración potencial cercana a los 1,400 mm. Esta zona incluye la 

porción terrestre y sectores aledaños al área protegida. 

 

3.6. Ecosistemas terrestres y acuáticos 
 
Las principales formaciones vegetales y ecosistemas presentes en el área de influencia, 

según el mapa de ecosistemas elaborado por el MARN en el año 2010, son los sistemas 

agropecuarios, que ocupan un 87% del territorio (61,870 ha), seguido del ñbosque tropical 

semi-deciduo latifoliado de tierras bajasò (bien drenado, secundario y/o intervenido), con el 

7% (4,934 ha) de la región de influencia, específicamente al este de la cuenca Banderas y 

en la parte media-alta de la cuenca Apancoyo.  

 

Los ñflujos de lava con escasa vegetaciónòposee el tercer lugar en cuanto a la superficie 

de ecosistemas terrestres que ocupan el territorio, registrando 1,753 ha (2%). El resto de 

ecosistemas terrestres est§n constituidos por el ñbosque tropical siempre-verde estacional 

latifoliado montano superiorò, con 269 ha; ñsabana de §rboles latifoliados semi-deciduosò, 

con 198 ha; ñp§ramo altimontanoò, con 133 ha; y el ñbosque tropical deciduo latifoliado de 

tierras bajasò, con 102 ha. Cabe destacar la presencia de bosque salado, el cual 

únicamente ocupa 61 ha, localizadas en el área de Barra Salada, Chimalapa, Maguey y 

Ayacachapa. Las especies de mangle existentes corresponden a mangle rojo (Rhizophora 

mangle), madresal (Avicennia germinans) y en menor proporción botoncillo (Conocarpus 

erectus) y cincahuite (Laguncularia racemosa). 

 

3.7. Flora 
 
De acuerdo con el inventario exhaustivo de recursos biológicos selectos dentro de las 

cuencas hidrográficas y corredores ecológicos proyectados en el sur occidente de El 

Salvador, elaborado por Komar (Ed. 2009), la vegetación presente en el área de influencia 

comprende diferentes estados sucesionales y algunos remanentes de bosque seco 

tropical,  bosque de galería, bosque caducifolio y bosque subperennifolio.  

                                                           
3
Árboles frutales, cultivos anuales asociados con cultivos permanentes, pastos naturales, y terrenos principalmente 

agrícolas pero con importante espacios de vegetación natural. 
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3.8. Fauna 
 

3.8.1. Peces 

 
De acuerdo con Komar (2009) hay 190 especies de peces reportadas para la región de 

influencia. De este total, 64% son especies de agua dulce, 54% son peces estuarinos, 

48% son peces arrecifales y 13% son peces marinos. De especial relevancia para la 

conservación, Komar (2009) identifica al pez de ríos de montaña tepemechín, 

Agonostomus monticola, una especie con importancia para la alimentación de los 

pobladores locales, y la machorra, Atractosteus tropicus que es única porque representa a 

un grupo de peces ya desaparecido. Por otra parte el grupo de ciclidos o mojarras de 

agua dulce, Amphiolophus macracanthus, A. citrinellum y Vieja guttalata, y los guapotesò 

Parachromis managuense, P. motaguense y Cichlasoma trimaculatum, ocurren en la 

mayoría de lagos y lagunas y que son de importancia alimentaria. Finalmente se 

presentan en el área de influencia especies indicadoras de la calidad ambiental y 

alimenticia como bute, Poecilia sphenops, la Plateada Astyanax fasciatus, la burra 

Amatitlania nigrofasciata que son de importancia para la conservación (PREPAC, 2005). 

 

En el área marina del Complejo Los Cóbanos se presentan especies de peces arrecifales 

de importancia (Komar, 2009). Entre estos tenemos las burras, Abudefduf concolor, A. 

troschelii, Stegastes acapulcoensis, y los cirujanos Prionurus punctatus, Acanthurus 

xanthopterus. 

 

En ambientes estuarinos del área de influencia se encuentra peces como jurel, Caranx 

caninus, mojarras, Diapterus peruvianus y Eucinostomus currani, lisas, Mugil curema, 

sardinas y anchoas, Lile stolifera y Anchoa spp., róbalos, Centropomus armatus, C. 

medius y C. robalito. También son representativas de ambientes las curvinas, Cynoscion 

reticulatus, C. phoxocephalus, C. squamipinnis y C. stolzmani. 

 

En ambientes marinos Komar (2009) reporta 39 especies registradas, incluyendo 

especies pelágicas y demersales. Muchas de estas especies como la macarela, 

Scomberomorus sierra, atún, Euthynnus lineatus y especies migratorias como el dorado, 

Coryphaena hippurus tienen importancia comercial. 

 

En relación a las especies de peces arrecifales, Komar (2009) reporta 89 especies de 

peces, aunque la riqueza sea probablemente arriba de 170 especies. Hay 13 familias de 

peces que están estrechamente relacionada con los ambientes arrecifales, Acanthuridae, 

Balistidae, Cirrhitidae, Labridae, Labrisomidae, Pomacantidae, Pomacentridae y 

Serranidae. Entre estas destacan los pomacéntridos Abudefduf concolor, A. troschelii, 

Microspathodon bairdii y M. dorsalis, y pomacántidos Pomacanthus zonipectus, 

Holocanthus passer. Ademas, se ha registrado siete especies de pargos Hoplopagrus 

guentherii, L. aratus, L. argentiventris, L. colorado, L. guttatus, L. novemfasciatus y L. 

peru, siendo la pesca de este grupo de peces una fuente importante de ingresos para las 

comunidades de la zona (ICMARES, 2006). Según CENDEPESCA (2006) los pargos 

aportan para la zona el 23% de la pesca total a nivel nacional, valorado en US $918,747. 
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3.8.2. Anfibios y reptiles 
 

De acuerdo con el inventario de Komar (2009), algunas especies de importancia en el 

área de influencia incluyen la lagartija Celestus atitlanensis y el sapo Incilius valliceps. 

Otras especies de importancia son el tenguereche bobo Corytophanes percarinatus, el 

bebeleche Norops crassulus y la víbora Cerrophidion godmani, el caso sapo borracho 

Rhinophrynus dorsalis, las tortugas Trachemys venusta y Staurotypus salvinii, el cocodrilo 

Crocodylus acutus, el caimán Caiman crocodilus, la lagartija Mesoscincus managuae, las 

culebras Mastigodryas melanolomus, Imantodes gemmistratus, Leptodrymus 

pulcherrimus, Rhadinaea pilonaorum, Scaphiodontophis annulatus, Scolecophis 

atrocinctus, Sibon nebulatus, Tantilla taeniata y Tropidodipsas fischeri, la boa de hule 

Loxocemus bicolor y la víbora Atropoides nummifer. 

 

De especial importancia son las tortugas marinas que habitan el área de influencia. Estas 

incluyen la tortuga prieta, Chelonia mydas, la tortuga carey, Eretmochelys imbricata, 

latortuga golfina, Lepidochelys olivacea y el Baule, Dermochelys coriácea. Todas las 

especies de tortugas se encuentran en peligro de extinción a nivel nacional y mundial. 

 

3.8.3. Aves 

 

Los esteros alojan especies de aves amenazadas (incluyendo muchas aves zancudas y 

aves acuáticas). Aun cuando el Bosque Seco posee menos aves amenazadas, en su 

mayor parte están en riesgo de fragmentación y de cambio climático (Komar, 2009). 

 

3.8.4. Mamíferos 

 

Komar (2009) reporta 16 especies de mamíferos en Los Cóbanos. Las especies de 

mamíferos más comunes son la cotuza, Dasyprocta punctata, el cuzuco, Dasypus 

novemcinctus y el tacuazín negro, Didelphis marsupialis. Otras especies con alta 

abundancia relativa son el murciélago frutero de Jamaica, Artibeus jamaicensis, y el 

murciélago de patas peludas, Myotis keaysi. En el área también hay presencia de 

mamíferos marinos. Estos han sido incluidos en la descripción del ANP. 

 

3.9. Áreas críticas 
 
En la tabla 3.4 se detallan las áreas críticas de la región de influencia, sus impactos y 

localización (ver su distribución geográfica en la figura 3.3): 

 

Tabla 3.4. Áreas críticas y sus impactos 

 

Área críticas Impactos Localización 

Áreas de inundación 
Afecta cultivos, animales y bienes 
materiales.  

Lascomunidades como Barra Salada, 
Barra Ciega, y Santa Agueda se 
encuentran en riesgo muy alto de 
inundación. En esta zona cuando hay 
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Área críticas Impactos Localización 

inundaciones se afectan cultivos, 
animales y bienes materiales. Las 
comunidades de Punta remedios, Los 
Cóbanos, El Flor, tienen un riesgo de 
inundación alto, mientras que las 
comunidades de Tonala, Miravalles, 
Planta Nueva, Apancoyo, Comandari, 
tienen un riesgo de inundación moderado. 

Áreas de 
deslizamiento 

Obstrucción  total o parcialmente las 
vías de acceso en estas áreas. 

Comunidades en los alrededores del 
Volcán de Izalco tienen un riesgo muy 
alto de deslizamientos. Entre tanto, las 
comunidades que se encuentran 
ubicadas en los municipios de Caluco y 
San Julián, dentro de la cuenca 
Banderas, están sometidas a un riesgo de 
categoría alta, al igual que las que se 
encuentran en las partes altas y medias 
de las cuencas Mandinga y Apancoyo, 
localizadas en los municipios de 
Cuisnahuat y Santa Isabel Ishuatán, 

Cultivo de caña de 
azúcar 

Su gestión se está haciendo con un 
limitado enfoque ambientalmente 
sostenible, ya sea a nivel de usos de 
madurantes o de quema de la caña, 
que afectan recursos naturales como 
el agua, suelo y biodiversidad, así 
como a las comunidades que habitan 
en las proximidades de las 
plantaciones 

Destacan los sembradíos de la franja 
costero marina del municipio de 
Sonsonate, próximos a Barra Dulce, 
Barra Ciega, Miraflores, Campamento 
San Luis, Hacienda El Salte, 
Campamento El Salvador, Hacienda de 
López, Hacienda Madre Vieja, entre otros. 
También se localizan importantes 
plantaciones al este del referido 
municipio, tales como en la Hacienda 
Santa Cruz, Rhodesia, La Nacera, entre 
otras. También cabe señalar las 
extensiones de caña de azúcar 
localizadas al norte de San Julián y al 
este de Izalco 

Quemas y expansión 
de frontera agrícola 

De interés son las áreas de cultivos 
en que se practican quemas y 
colindan con áreas de vegetación 
seca, pues son propensas a sufrir 
incendios forestales. En general, la 
frontera agrícola, en donde existe 
substitución de la vegetación natural, 
como procesos de erosión y 
dispersión de agroquímicos son 
procesos que ponen en riesgo la 
conservación y viabilidad de las 
áreas naturales y sus recursos. 

Sobresalen las áreas agrícolas 
localizadas en el entorno de Barra 
Salada, Chimalapa, Maguey y 
Ayacachapa; así como los sembradíos de 
granos básicos, pastos naturales y 
cultivados extendidos en las partes altas y 
medias de las cuencas Mandinga y 
Apancoyo. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.3. Áreas críticas de la región de influencia 
 

  




















































































































